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Rainbow 100
Doble capacidad, doble versati-

lidad y doble simplicidad para

un mismo precio... o casi.

II L.iminiUuliir personal Dtl'

Rainbow 100 de DIGITAL es,

se 11 c i I lam e n i c . sorprendente

.

Sorpréndeme en su diseño, tercamente

estudiado para facilitarle a usted su

opcrjciini. acucin-sauícntc construido

para adaptarse a cualquier lugar

de trabajo.

Sorprendente en su ingenicYÜ.

El Rainbow 100 incorpora en forma

standard 2 procesadores, de 8 y 16 BITS
respectivamente Rsto le permite a usted

multiplicar las a plic aciones disponibles.

haciendo uso ilel experimentado y

abundante software de 8 HITS para

t ¡'Mí 80 incorpora rulo iodo el emergente

software de la nuca y revolucionaria

arquitectura de Id HITS en CPMí SO o

en MS DOS

Pero lo que quizás a usted más
llame l,i atención sea so sorprendente

versatilidad \ facilidad

bcr de su

operación.

mellante

programas

de instrucción

0>.|)ecinlmi;ii¡L'

incorporados a su sis te

ma. evitándole la leclu

ra de tediosos y volumi

Su impresionante capacidad le permitirá

abordar y resolver en él sus

problemas de administración de

información, de contabilidad, de finanzas.

de con i n ti de producción, de encinas

corrientes, de planificación, etc.

f-'iualineulc. el \cis;dil K:imbou 10(1

[Hiede además, transformarse en un

terminal de los computadores centrales dc

su empresa, ti mul(i¡ilicai enormemente

sus larcas, medíame la ineo rjx«ación Oc-

la mis completa ¡rama de periféricos y

Ci|iii|x>- alfoliares.

Rainbow 100
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Casa Mató: Sigo . Teatinos 574 - Tel 696227



Sin lugar a dudas, el tema fundamental que nos ha ocupado en las últimas semanas,
desgraciadamente se ha centrado en la catástrote telúrica, que conmovió al país los

primeros días de marzo.

En electo, a las lamentables pérdidas en vidas humanas se han sumado cuantiosas

pérdidas materiales que significan que nuestro país es hoy más pobre que a comienzos
de año, en un monto aún indeterminado.

Para algunos, esle azote de la naturaleza ha causado sin embargo efectos positivos,

entre los que destacan la solidaridad social que ha generado.

Para nosotros, a este efecto positivo le podemos agregar otro, más relacionado con la

temática de Microbyte. Efectivamente, no sólo el suelo se ha visto conmocionado, sino

que además hemos recibido un poderoso estimulo para repensar y reanalizar el lugar

que ocupa la informática en términos de herramienta de desarrollo en países pobres
como el nuestro.

Reconfortante nos resultó al respecto el anuncio hecho a comienzos de año por el

general José Mutis, Autoridad Informática de Gobierno, en el sentido de que pronto será

dado a conocer un nuevo programa contingente con modificaciones al Plan Nacional

Informático, vigente desde 1975. Este programa contingente representarla un primer

paso hacia la elaboración de un Plan Trienal de Desarrollo de Informática,

De acuerdo con algunos adelantos proporcionados por el señor Mutis, este nuevo
Programa, a diferencia del anterior, no apunta tan sólo al campo de la aplicación de la

informática a la gestión administrativa, sino que reconoce también la importancia de ésta

en el sector productivo. Especial importancia se le da en este plan al aspecto de la

formación y educación, aparte de una impostergable legislación respecto a Derecho
Informático.

Uno de los elementos más importantes de las declaraciones de Mutis apuntan a que
en este plan se reconocerla el carácter multidisciplinario y supraminlsterial con que
debeha encarar el gobierno el fenómeno informático. Dentro de las tareas que se
plantean para el presente año, está !a de realizar un completo catastro del parque
computacional en el sector público y en lo posible privado. Asimismo, este catastro

deberia contemplar también el número y tipo de profesionales que hay en esta área.

Efectivamente, a pesar de ser la computación una importante herramienta de desarro-

llo, no deja de ser cierto que representa una pesada carga monetaria para cualquier

pais, por lo que una distribución racional de los recursos es imprescindible especialmen-

te en un país como el nuestro.

Mirando desde encima algunas experiencias, no cabe duda de que en el pasado, por

falta de una información adecuada y de una programación suficiente, el pais ha desper-
diciado una gran cantidad de recursos en equipamiento sobredimensionado. subutiliza-

do o sencillamente inadecuado para ser integrado en un proyecto de desarrollo.

Lo mismo también podría decirse respecto a las instancias de formación profesional,

en que no siempre el pais ha podido sacar provecho del capital Invertido en sus
profesionales.

Sin conocer por el momento 'el contenido del documento elaborado por la Autoridad

Informática de Gobierno, no podemos dejar de alegrarnos por su iniciativa. En estos

últimos años, en que la informática se ha desarrollado con gran dinamismo, se ha podido
acumular un valioso caudal de experiencia. Invitamos a nuestros lectores para que den a

conocer desde nuestras páginas, con la ponderación y altura de miras necesaria, su

particular visión sobre este tema tan candente, tan actual y n
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NOTICIAS
NOVEDADES

New-Media
Cada cierto tiempo, un par de años generalmen-

te, nuevos términos aparecen en la jerga de uso

diario en los paises de avanzada en el desarrollo

leenológico.

El último término, puesto de moda hace unos

años de "office automation' |OA] ya está siendo

dejado atrás. En Chile, recién estamos comenzan-

do a conocer sus aplicaciones. En Japón sin em-
bargo, el nuevo horizonte que se esta abriendo

apunta hacia el "New Media' cuyo significado se

va a ver concretado en una economia de servicios

dirigida desde el hogar.

A través de fibras ópticas, económicos termina-

les conectarán a cada casa con servicios como
home banking, home shopping. información por

medio de videotext, etc. El sistema hogareño inte-

ractivo permitirá procesar información, comunicar-

se y conectarse con otros elementos del hogar ta-

les como medios de almacenamiento, de entreten-

ción e incluso controlar las actividades de la casa,

encendido de luces, calefacción y refrigeración,

' alarmas contra robos, incendios, etc.

Para llegar a esto, si bien los aspectos tecnoló-

gicos son muy variados, los elementos principales

sobre los que se está basando la industria japone-

sa son cuatro.

Mediante la introducción de la norma MSX, se

espera que la industria |aponesa pueda desarrollar

un gran mercado interno.

El desarrollo de inlerfaces hombre-máquina del

tipo mouse, desarrollado por Xerox y el 'touch

screen" de Hewlett Packard es considerado fun-

damental para hacer acceder a la gran masa a la

nueva tecnología.

Para poder lograr una verdadera integración de
funciones, es necesario desarrollar nuevas formas

de almacenamiento masivo, siendo por el momen-
to el video-disco el elemento de desarrollo más
cotizado por su capacidad de almacenar imáge-

nes, sonido y data. Hasta el momento, la barrera

principal para éstos, es que aun no se desarrollan

medios económicos como para borrar y grabar en

este tipo de medio.

Por último, la industria japonesa si bien no ha
abandonado definitivamente al tradicional CRT
para el despliegue de imágenes, la investigación

se está centrando cada vez más en la tecnología

LCD.
Si bien desde nuestra óptica, lo anterior puede

parecer ciencia ficción, en Mitaka y Masashino.

dos suburbios de Tokio, este nuevo sistema ya se

encuentra en plena experimentación.

En este experimento dirigido por la Nippon Te-

lephone and Telegraph, sus usuarios pueden tra-

bajar a distancia, hacer sus compras desde la co-

modidad de un sofá y evitarse el diario stress de
transitar por las sobrepobladas calles de Tokio.

Acústica y m ic roce-mputacion
Un científico de la Universidad de Birmingham

ha conseguido producir electrónicamente las ca-

racterísticas acústicas de los violines. El Dr. Colin

Gough. catedrático de Fisica y violinista profesio-

nal, esté llevando a cabo trabajos de investigación

para la elaboración de un método que permita

medir las cualidades distintivas de los violines uti-

lizando un microcomputador.

Mediante la colocación del instrumento |unto a

un altavoz, resulta posible medir con precisión la

cantidad de sonido producido por un violin en to-

das las frecuencias. La emisión de un sonido por

el altavoz hace que los electrodos montados en el

puente del violin detecten cualquier movimiento

que se produzca. Cada violin responderá al soni-

do de formas distintas, dependiendo de una serie

de complejos factores, entre los que se cuentan la

edad del instrumento, el tipo de madera utilizado

en su producción, la configuración del violin y el

tipo de puente. Las señales electrónicas pasan a

un microcomputador. donde se lleva a cabo su

tratamiento y conversión en una representación

gráfica que se imprime a continuación.

Según manifestó el Dr. Gough. son muchos los

músicos de todo el mundo interesados en la ob-

tención de métodos que permitan determinar la

calidad de sus instrumentos, por lo que confia po-

der establecer en breve en la universidad una ins-

talación de prueba. El método podrá ser asimismo

de utilidad para las compañías de seguros, caso

que se produzca el robo o la averia de un violin.
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Un estudiante, un computador.
a trabajando con algunas universidades nortea-

n proyecto de largo aliento que podría revolucionar

los métodos de estudio en las universidades.

Carnegie- Mellon. Stanford y la Universidad de California en Ber-

keley están trabajando con IBM en el diseño de un nuevo computa-

dor, conocido aún con su nombre clave de "Las tres Ms"
La idea, es equipar a cada alumno, a un costo de USS 3.000 con

un computador personal con un megabyte de memoria principal, con

un procesador capaz de procesar hasta un millón de instrucciones

por segundo y una resolución gráfica de 1 000 por 1 000 pixeles.

Si bien esas son características de un microcomputador muy po-

deroso, la ¡dea es más ambiciosa aún, pues se trata de poder conec-

tar hasta 30.000 de estos equipos en una red local (LAN) en cada
campus. Hasta ahora, las redes más poderosas sólo pueden inte-

grar un máximo de 3.000 computadores. Por otro lado, los micro-

computadores deben ser lo suficientemente poderosos como para

soportar complicados protocolos de comunicaciones.

Para esto último. IBM encargó a Sytek el diseño de una tarjeta

que le permita a un IBM PC conectarse a una red de transmisión de
alta velocidad.

Por el hecho de estar todos estos equipos conectados a una gran

red, no seria necesario que cuente cada uno con dispositivos de al-

macenamiento secundario, pues podrían compartir un dispositivo

central de alta capacidad. Con esto, el precio de este equipo podria

llegar efectivamente a los US$ 3.000 propuestos.

Si bien aún no está decidido con cuál microprocesador se queda-
rá finalmente IBM para este nuevo equipo, lo más probable es que
sea uno capaz de soportar aplicaciones tanto en MS-DOS como en

Unix, el sistema operativo más en boga en las universidades nortea-

mericanas.

Commodore rebaja sus precios
Luego de una decepcionante venta pre-navideña en los Estados

Unidos, Commodore se ha visto forzado a reducir el precio del po-

pular C-64. el cual a pesar de lo anterior se mantiene como el mi-

crocomputador de mayor venta en los Estados Unidos.

El equipo básico que estaba alrededor de los de USS 200, se

está vendiendo ahora en USS 150 mientras que la diskettera que
estaba en USS 250 se está vendiendo ahora en USS 200.

De acuerdo a algunos analistas, estos precios deberán bajar

aún más para que Commodore pueda liquidar los stocks que que-

daron de la pascua, antes de introducir su nuevo modelo, el C- 128

cuyo lanzamiento es previsto para mediados de este año.

Digital y su compromiso con la línea RAINBOW
En el mes de febrero del presente año, el New York Times publicó

una noticia en relación al futuro de la planta donde se fabrican los

Rainbow. Este articulo ha servido de base a una serie de otros que
han aparecido en revistas especializadas.

Digital (DEC) por su parte ha complementado esta información in-

dicando que, desde hace algún tiempo y como parte de una política

de reducción de costos y de desarrollo de nuevos equipos, ha esta-

do aumentando su stock de equipos Rainbow con el fin de satisfacer

la demanda a la vez de mantener continuidad en la distribución du-

rante los periodos de adecuación de las plantas para la producción

de nuevos equipos.

Digital continúa haciendo desarrollos en la línea Rainbow. muchos
de los cuales serán anunciados próximamente, entre ellos un nuevo
concepto de computador personal, manteniendo invariable la políti-

ca de continuidad de sus equipos.
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Eclipse MV 4000 DC
DATA GENERAL ha anunciado una nueva versión compacta de

su sistema compulacional MV 4000. Esta nueva versión denomina-

da MV4000 DC está basada en el poderoso procesador de 32 bits

MV/4000 y está configurada para permitir el trabajo de hasta 16

usuarios simultáneos Su capacidad máxima de memoria es de 8

Mbytes y su capacidad de disco es de hasta 240 MBytes Soporta,

además, una gran variedad de otros periféricos y está configurado

en un gabinete compacto de 33 cms. de ancho por 53 cms. de alto

y 63 cms. de profundidad, lo que permite que el sistema completo se

pueda ubicar en espacio muy reducido.

Trabajando bajo el sistema operativo AOS VS es posible de insta-

lar toda la gran variedad de productos de "software", que está dispo-

nible para la familia MV de computadores DATA GENERAL, inclu-

yendo al sistema de automatización de oficinas CEO y a la gran di-

versidad de productos de comunicaciones.

El proyecto Esprit comienza a volar

Luego de un año de demoras de contenido burocrático, final-

mente fueron aprobadas las áreas, empresas e instituciones que

serán beneficiadas con el apoyo financiero del programa Esprit en

Europa.
En efecto, el proyecto Esprit (European Strategic Program for

Research and developmenl in Information Technology) fue apro-

bado el año pasado por los ministros de los 1 paises de la Comu-
nidad Europea como un medio para estrechar la brecha tecnológi-

ca que los separa de Estados Unidos y Japón.

En el primero de tos diez años del proyecto, fueron otorgadas

104 becas avaluadas en US$ 126 millones, prorrateadas por los

países participantes. En cada uno de los proyectos beneficiados,

participan hasta cinco empresas diferentes, lo que podria acarrear

problemas de cooperación entre éstas, aparte de la diversidad de

idiomas que también se levanta como freno al éxito del proyecto.

Entre los proyectos aprobados, veintisiete están relacionados

con microe!ectroñica avanzada, y el resto en proyectos varios

como desarrollo de software para CAM (Computer Aided Manufac-

turing) y para tratamiento de materiales, desarrollo de interfaces

amistosas, redes locales, investigaciones sobre uso de galllum ar-

senide como material para semiconductores, etc.

Lo que aún no está claro, es que de ser exitosas las investigacio-

nes aún no se sabe de dónde saldrá el dinero para convertirlas fi-

nalmente en producto. Normalmente, sobre cada dólar Invertido en

investigación hay que agregar 1 más en desarrollo y 90 más para

ponerlo en una línea de producción.

IBM comercializará
computadores de
Stratus.
Por primera vez en su histo-

ria, IBM comenzará a vender

computadores producidos por

otro fabricante como OEM (Ori-

ginal Equipment Manufacturer).

Stratus Computer es una jo-

ven compañia de cinco años,

que se ha especializado en la

fabricación de computadores
fault-tolerant.es decir computa-

dores que pueden seguir funcio-

nando a pesar que alguno de
sus componentes falle. Este tipo

de equipos es utilizado princi-

palmente por instituciones (i-

nancieras y gubernamentales,

aerolíneas, o en instituciones

que deben procesar grandes

cantidades de transacciones

diariamente por lo que cualquier

Interrupción de este proceso po-

dría causar un grave perjuicio

comercia!.

Hasta ahora, el lider en este

tipo de equipos es Tándem
Computer con ventas de

US$530 millones, seguido por

Stratus con ventas de USS 42

millones.

Con este convenio, IBM po-

dria integrar esta nueva linea de

productos a sus equipos sin ne-

cesidad de mayores Inversio-

nes, debiendo sólo producir al-

gún tipo de software propio para

poder colocar con propiedad su

etiqueta a los computadores de

Stratus.

¿Cuál es mejor?
Morrow y Osborne están co-

mercializando la misma máqui-

na pero con nombres distintos.

La máquina, originalmente de-

sarrollada por Vadem. una filial

de Morrow. es distribuida por

estos últimos con el nombre de

Pivot.

En Inglaterra, Osborne la

vende bajo el nombre de Enco-

ré, que significa "Todavía,

aún", tal vez haciendo referen-

cia a la sonada quiebra que
afecta a Osborne. En otras par-

tes se conocen como Osborne

3. El equipo es un PC-Compati-

ble transportable.
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Menos espacio, más capacidad
CIFER PLC. ha puesto en el mercado británico una serie de mi-

croo rdenadores de bajo costo, que ocupan muy poco espacio sopor-

tañí'') hasta ocho terminales con 240 m de cables.

Las máquinas de la serie 9 cuentan con un disco duro, con capaci-

dad de 43 megabytes y son de construcción vertical, ocupando justa-

mente 140 mm x 500 mm de espacio sobre la mesa.

Los m icroo rdenadores se basan en un procesador MC68000 de 32

bits. La memoria de acceso aleatorio es de 256k, 512k ó 1M. Un
segundo procesador, elZilog Z80A, actúa como procesador de entra-

dasalida con memoria de acceso aleatorio I28k ó 255k. También se

puede usar para pasar programas CP M.

Todas las máquinas usan el sistema operativo UNIX y los fabrican-

tes disponen de soporte lógico de apoyo y compiladores para Fortran,

Pascal. Basic. COBOL y para el sistema Sage de desarrollo de fichero

central, como también paquetes para Iratamiento de textos y gestión

Texas de Chile

inaugura nuevo
edificio

A mediados de marzo, Texas
Chile inauguró oficialmente su
nuevo edificio, ubicado en Ala-

meda 2432, entre cuyas innova-

ciones cabe destacar que el se-

gundo piso en el que se encuen-

tran los equipos computaciona-
les, está diseñado del tal forma

que tiene sus propios pilares de
sustentación desde los cimien-

tos, con el objetivo de aislar ese
piso de las vibraciones que pu-

diesen efectar al resto de los pi-

sos. De hecho, esta innovación

fue puesta a prueba durante el

terremoto y pasó admirablemen-

Durante la inauguración, los

ejecutivos de Texas aprovecha-
ron de anunciar la fusión de su
empresa con Sharp, con el obje-

tivo de entrar con una variedad

de equipos a la automatización

de oficinas.

Además fue anunciado para

junio próximo el lanzamiento del

nuevo microcomputador portátil

Texas, el ProLife, del cual habla-

remos en un próximo número.

ATT y Ericsson lanzan nuevos equipos.
tor de alta resolución.

Además, viene con un segun-

do procesador, un Intel 8086 por

lo que ademas de Unix, este

equipo puede correr programas
compatibles con MS-DOS y CP.

Si bien, las principales empre-

sas de telecomunicaciones en

el mundo, han enlrado con un

cierto desfase a la dura compe-

tencia por captar un segmento

en el mercado de los computa-

dores personales, no es menos
cierto que cuentan con ventajas

comparativas que les pueden

rendir excelentes frutos.

ATT que ya el año pasado in-

trodujo su modelo 6300. compa-
tible con el IBM-PC, está pro-

moviendo actualmente su nue-

vo modelo, el PC-7300 que
compite bastante favorablemen-

te con el PC-AT de IBM. Basa-

do en un procesador Motorola

6801 0, por alrededor de
US$5.000, el PC-7300 trae in-

corporados 512 Kb de memoria
principal, un disco lijo de 10Mb,
un floppy de 500 Kb y un moni-

MICROBYTE Abril 1985

este elemento será central en

un futuro inmediato en que los

computadores personales de-

mostraran su real valor al eslar

M-a
Ericsson por su parte, recién

está entrando en este mercado
y su primer equipo, el Ericsson

PC, es compatible con el IBM-

PC. Utiliza un mieroprocesador

Intel 8088 y su caracteristica

mas importante es su alta reso-

lución de 640 por 400 pixeles.

Lo destacable en estos dos
equipos, y que explica lo que
decíamos en relación a las ven-

tabas comparativas de estas dos
empresas, es que traen incorpo-

radas facilidades para comuni-

caciones, producto de su expe-

riencia en el área. Sin duda.

de comunicaciones dentro de
una empresa y hacia el exterior

de ésta



Sonda crea subgerencia
Para promover una mayor

pariici pación nacional en las

aplicaciones de la informática y

la automatización, la empresa
Sonda creó una subgerencia de

sistemas que recién inició sus

actividades.

La iniciativa constituye, tal

vez, el primer estuerzo sistema-

tico y signiticativo en estructura

y recursos humanos, que em-
prende una firma chilena en

este campo.
A través de la naciente uni-

dad. Sonda se propone dise-

ñar, fabricar y comercializar sis-

temas de automatización para

la industria, la minería, el trans-

porte y otras actividades pro-

ductivas nacionales. Asociados

a este proceso están los servi-

cios de instalación y puesta en
marcha, mantención de softwa-

re y hardware, capacitación a

distintos niveles y asistencia

técnica.

El equipo humano que con-

forma la nueva área lo integran

profesionales con vasta expe-

riencia en proyectos de este

tipo, ya que durante varios años

desarrollaron labores similares

en la Universidad de Concep-

ción. El ingeniero Jorge Yutro-

nic, su jefe, estima que el pro-

ceso de transferencia tecnoló-

gica, emprendido por Sonda
hace 1 años, se encuentra hoy

en la etapa de asimilación,

adaptación y desarrollo tecno-

lógico, momento oportuno para

emprender la etapa que se

anuncia. En materia de infraes-

tructura, cree, incluso, que la

empresa se encuentra sobredi-

mensionada.
Para Yutronic, el principal

reto está en otra parte:

de sistemas
"El gran desafio es crear la

confianza, por parte de nues-

tros potenciales clientes, en la

capacidad tecnológica y empre-

sarial de la subgerencia de sis-

temas, la que deberá estar ba-

sada en la calidad de los pro-

ductos y servicios que genere,

asi como en su estabilidad y

confiabilidad en el transcurso

del tiempo."

Ejemplos representativos de
los sistemas que se piensan fa-

bricar son:
- Sistema de adquisición de

datos, que mide las variables

del proceso, las adecúa y las

transmite, para luego presen-

tarlas a un operador y efectuar

las labores típicas del manejo

de Información. Esto es. alma-

cenamiento, procesamiento, re-

cuperación y otros.

- Sistema de control directo,

que, además de adquirir los da-

tos del proceso, efectúa funcio-

nes de control del mismo, tra-

tando de mantener los valores

de las variables en niveles de

referencia predeterminados.
- Sistema de control super-

visor, que además de efectuar

las funciones de control directo,

determina cuáles son los mejo-

res niveles de referencia que
deben ser impuestos en una

planta.

- Sistema de control distri-

buido, que es una forma de im-

plantación, ya sea de control di-

recto o supervisor, que se ca-

racteriza por la distribución

geográfica yo funcional de sus
componentes, los cuales ejecu-

tan funciones especificas y co-

municadas entre si.

Convenio entre Xerox

y Microsoft.
La corporación Xerox, que ya

había acordado un convenio

con Apple Computers. para dis-

tribuir los equipos Apple en los

países latinoamericanos, llegó a

un acuerdo recientemente ade-

más con Microsoft, la exitosa

compañía de software autora de

populares versiones de Sasic,

sistemas operativos como el

DOS y el MS-DOS que corre en

los equipos 1BM-PC y otras jo-

yas de software como Word.

Chati, etc.

De acuerdo a este convenio,

Xerox también distribuirá el soft-

ware de Microsoft en los paises

hispanoparlantes, quedando en

sus manos la posibilidad de tra-

ducir al español, todo o parte del

software de Microsoft lo que se

haría en alguno de nuestros

ses.

Naturalmente, en este conve

nio sólo ha sido incluido el soft

ware de Microsoft para los com-

putadores de Apple Computers.

No se espera que Xerox traduz-

ca programas para su compe
tenciade IBM.

Bell desarrolla nueva
tecnología en
transistores.

Como una tecnología capa*

de revolucionar toda la arquitec-

tura de los computadores con-

vencionales, calificó un vocero

de Bell Laboratories los traba-

jos que se están desarrollando

en una nueva tecnología para

producir transistores balísticos.

El nuevo material semicon-

ductor desarrollado por Bell,

permite el transporte balístico

de electrones, lo que permite

que éstos alcancen velocidades

cercanas al máximo teórico, ya

que se eliminan enormemente
los obstáculos en su trayectoria.

En simulaciones, se ha llega-

do a estimar que un transistor

vertical construido con esta tec-

nología podría operar a una ve-

locidad de 10 femtosegundos

(10 cuatrillonésimos de segun-

do).
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HE

ERA DE ESPERAR
QUE ELCOMPUTADOR
PERSONALNCR
FUERA ASI.
Con todas las ventajas de la tecnolo-

gía y experiencia de NCR.
• Procesador de datos de 8 bits o de
8/16 bits

• Procesador destinado a gráficos

• Pantalla con alto poder de resolu-

ción
• Teclado fácil de utilizar (numérico y
alfanumérico)

• Memoria principal de hasta 51 2 KB.
Fácil de manejar y con un alto rendi-

miento en el procesamiento de datos.

Era de esperar de NCR, una empre-
sa que cumple. 100 años innovando.
Lo esperamos con nuestra red de

distribuidores.

NCR
Innovadora tecnología

computaoional

Mac-lver 370 -Foro 38001 3- Sanüago



El M-24 llega a Chile
El miembro más joven de la

familia de computadores perso-

nales Olivetti llega este mes a
Chile. Se trata del M-24 que vie-

ne a sumarse a sus hermanos el

M-10 y el M-20 que ya circulan

entre nosotros. Su comercializa-

ción en el pais se realiza poco
tiempo después que la ATT ini-

ciara su distribución en Estados

Unidos como PC 6300. El nuevo
modelo es compatible con el PC
IBM.

Pablo Flores, gerente comer-

cial de Olivetti de Chile, reseñó

para esta revista las principales

carácter i stlcas del M-24.
- El módulo de sistema con-

tiene un mlcroprocesador 8086
de 8 MHz y un bus de datos de
16 bits.

- Tiene incorporada una in-

tertase serial RS-232-C.
- Su capacidad gráfica com-

prende cuatro tipos de resolu-

- Puede adquirirse para el

M-24 dos tipos de teclado. Uno
responde al modelo estandari-

zado industrial de 83 teclas, de

las cuales 10 son de función. El

otro, de concepción ergonómi-

ca. tiene 102 teclas, de las cua-

les 1 8 son de funciones

En materia de software, en el

M-24 corren todos los paquetes

de software estándar de merca-

do desarrollados bajo los siste-

mas operativos: MS-DOS (PC

DOS IBM): GP/M 86: Concu-
rrent MS-DOS y Xenix (UNIX)

También presenta una integra-

ción total en software de comu-

En Chile el Mac 512
Ya se encuentra en nuestro

pais la nueva versión del Macin-

tosh de Apple cuya única dife-

rencia con el modelo anterior,

es que trae como standard 512
Kb de memoria RAM.
En efecto, una de las princi-

pales criticas que se le hacían al

Macintosh es que debido a su

elaborada interfaz con el usua-

rio, si bien le facilitaba extraordi-

nariamente su uso. lo dejaba

con muy poca memoria disponi-

ble para sus propias aplicacio-

nes. Asimismo, esta limitada ca-

pacidad se habia convertido en
un freno para el desarrollo de
software para este equipo pues
programas como Multiplan o
Jazz (la versión de Simphony de
la Lotus para el Macintosh) eran

muy difíciles de implemenlar.

Con los 51 2 Kb del nuevo mo-
delo, todas estas limitaciones

han sido superadas por lo que
no es raro que en los últimos

meses hayan aparecido una in-

finidad de nuevos programas
para el Macintosh como pudo
verse en la reciente exposición.

MacExpo en San Francisco, a fi-

nes de febrero recién pasado.

El nuevo modelo del Macin-

tosh, será comercializado en

Chile a un valor de USE 6.500

aproximadamente. Aquellos

que ya poseen un Macintosh

con 128 Kb, pueden adquirir un

"upgrade kit" por alrededor de

US$1.000 que
equipo en un Mac 512.

Para quienes esta r

es aún insuficiente, también fue

introducido al pais el Mac XL.

con 1 megabyte de memoria
RAM y 10 mega en disco duro.

El Mac XL. viene a reemplazar

al ya conocido Lisa 2/10, que
trae MacWorks (el software que
le permitía al Lisa correr los pro-

gramas del Macintosh) en HOM.
Este equipo costara alrededor

deUS$ 10.500.

Wozniak deja sus funciones en Apple.
Steve Wozniak, el co-fundador de Apple e Inventor del exitoso

Apple II. anunció que dejaba sus labores en Apple para fundar una

nueva empresa, esta vez sin relación con computadores ni periféri-

cos.

Wozniak. que es uno de los principales accionistas, con un 4%
de las acciones, avaluadas en USS 70 millones, explicó que su re-

tiro se debía principalmente a su incapacidad en comulgar con el

nuevo espíritu que anima a Apple Computers. la que dejó de ser la

empresa de garage fundada por él para convertirse en una gran

corporación, con la rigidez y burocracia que las caracterizan.

"Quiero volver al garage donde uno no necesita llenar una docena

de formularios para que las cosas se hagan", afirmó.

A pesar del crédito que se le da a Wozniak de haber creado la

máquina que dio comienzo a la revolución en la computación per-

sonal y de ser uno de los más neos empresarios en Silicon Valley.

él es además uno de los más modestos entre ellos. En lugar de
ocupar alguna fastuosa oficina en el edificio de Apple, Wozniak ha

continuado trabajando en desarrollo en el departamento de inge-

niería, contesta él mismo su teléfono y participa activamente en

reuniones de clubes de aficionados.

La nueva compañía de Wozniak. llamada MBF Inc.. iniciales de
My Best Friend. proyecta crear un producto relacionado con la tele-

visión para jugar en el hogar.

Nuevos productos anuncia la NCR
próximos dias la NCR

presentará a la comunidad infor-

mática nacional tres nuevos

productos. Se trata del Tower
XP, el computador personal

PC 4 y el equipo Work Saver

300.

El Tower XP es una versión

mejorada del equipo Tower
1 632 y el Work Saver 300 es un

equipo dirigido a la automatiza-

ción de oficinas. Más informa-

ción en el próximo número.

MICROBYTE Abril 19B5





Impresora veloz
A una velocidad de 300 li-

neas (ocho páginas] por minuto

traba|a la impresora para com-
putadores personales LaserJet,

que la firma A.S.C. introduce

este mes en el mercado nacio-

nal. Según se informó su valor

será de 5.645 dólares.

Se estima que las impresoras

Láser dejarán rápidamente ob-

soletas a las máquinas impre-

soras de alta calidad que utli-

zan "margaritas". Se basa este

juicio en las ventajas que ofre-

cen las primeras en cuanto a

rapidez y precio de venta al pú-

blico.

Las LaserJet pueden conec-
tarse a los equipos personales

H.P. 150,IBMPCyotros.

Ventas
- La (irma A.S.C. vendió a la

Good Year de Maipú un compu-
tador H.P. 3000. modelo 42. El

equipo será utilizado para con-

trolar el proceso de producción

rJe la planta de neumáticos que
la empresa transnacional po-

see en el camino a Melipilla.

- Computerland inició el año
con ventas a la Comisión Eco-

nómica para América Latina

(CEPAL) y a CODELCO-Chu-
qui. La primera le compró 11

IBM PC y la empresa cuprífera,

siete IBM XT.
- A.S.C. ganó la licitación

llamada por la Academia de
Ciencias Pedagógicas para

computadores personales para

su Departamento de Planifica-

ción. La venta consistió en dos
H.P. 1 50 B conectados entre si.

12

Computador portátil IBM
El mes recien pasado comenzó a venderse en Chile el computa-

dor personal portátil IBM. que mide 50.8 x 43.2 x 20,3 cm. y pesa

aproximadamente 1 3.6 kilos. Su precio es de alrededor de 4.500 dó-

Entre sus características principales posee las de poner a disposi-

ción del usuario una memoria de 256 KB, ampliablea 512 KB. y una

unidad de disketle de 360 KB con espacio para una segunda.

El nuevo equipo es compatible con los otros IBM que ya están en

el país (IBM PC e IBM XT).

Cursos en ECOM
Organizado por ECOM. se iniciará el 24 de junio próximo un curso

de programación Cobol y otro de análisis de sistemas. Esta activi-

dad de docencia computacional forma parte de un programa de cin-

co cursos establecidos por esta empresa para el presente año. De
los restantes, dos comenzaron en marzo y el último -de análisis de

sistemas- se pone en marcha el dos de septiembre.

Los cursos de Cobol duran cuatro meses y los de análisis de siste-

mas seis. Las clases están sujetas a horario vespertino.

Software para
colegios

Junto al comienzo del año es-

colar, han comenzado a apare-

cer programas dirigidos para

este segmento. Este es el caso

de un sistema interactivo de

control de notas que permite lle-

var un control instantáneo de las

notas de todos los cursos de un

colegio.

Este programa, desarrollado

para correr en equipos bajo sis-

temas operativos Apple-DOS.
CP/M y MS-DOS entrega lista-

dos por alumno, curso o ramo,

promedios momentáneos, fina-

les, etc. El valor de este sistema

es de $17.000 + IVA.

Para mayor información lla-

mar a Ivan Rojas al fono

5554443.

En provincias,

escuela de la NCR
A otras seis ciudades exten-

dió su labor este año la Escuela

de Informática y Negocios de la

NCR. Bajo el lema "Estudia

computación con quien hace
computación", el establecimien-

to, que desde 1981 funciona en

Santiago, Concepción y Valpa-

raíso, se proyecta ahora a Iqui-

que, Antofagasta, La Serena,

Talca, Chillan y Osorno.

De acuerdo a lo comunicado
por la empresa, en las nuevas
sedes instalaron microcomputa-

dores de la más avanzada tec-

nología, y según lo exija el

avance de los cursos, ampliarán

los equipos con computadores
más grandes.
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El mercado de los
computadores en Chile

Para muchos, el mercado de la computación en
Chile ha sido siempre una gran incógnita. A cuán-
to asciende el parque actual de equipos, cómo es-

tán divididos en términos de capacidad, qué seg-

mentos de la población o hacia qué actividades se
están dirigiendo preferentemente, son algunas de
las innumerables preguntas sin respuesta y que,
necesariamente, deberán ser resueltas tanto por

las empresas comerciales dedicadas al rubro
como por toda aquella institución pública que es-

tudie un plan de desarrollo informático nacional

De acuerdo a datos proporcionados por José
Pedro Torres, Gerente General de Ingenieros
Consultores de Sistemas-ICS (la única empresa
en Chile que se dedica a la recopilación exclusiva

de datos del mercado computacionar). esta vez
podremos avanzar algunos elementos sobre el

mercado computacional en general, profundizan-

do un poco más respecto a los microcomputado-
res. En una edición posterior, seguiremos anali-

zando más en detalle el comportamiento de los

otros segmentos (minis, mainlrames, periféricos.

En términos generales, en relación al año ante-

rior, 1984 fue un año de fuerte crecimiento en to-

dos los sectores. En la Tabla 1 . podemos apreciar

un cuadro comparativo entre ambos años. En
ésta, por microcomputadores hogareños debe-
mos entender a todos aquellos equipos dirigidos

principalmente al hogar, al esparcimiento o a la

educación, tales como Atari, Sinclair, Commodo-

Importacíón de Equipos (en miles de USS)
(Fuente. ICS Consultores)

Micro -Hogareños 789
Micro- Profesionales 2.031

Otros Equipos 4.190

1984
2.709
5.163

15.817

16.013 39.800

Por microcomputadores profesionales, se en-
tienden todos aquellos equipos tipo PC. dirigidos

a actividades administrativas, comerciales u
Otras. Otros equipos, engloba todo lo que son mi-

nis, superminis y mainframes.

Si bien el crecimiento total respecto a 1983 es
de alrededor de un 150%. cabe destacar que con
esta cifra recién estaríamos alcanzando el nivel

de importaciones de 1981 En los dos años poste-
riores, la demanda cayó verticalmente debido a la
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i enfrentar el pais.

El crecimiento en los distintos rubros presenta

también marcadas diferencias. Por un lado, la im-

portación de equipos mayores creció en un 277%.
entre ambos años, mientras que los periféricos

sólo lo hacían en un 79%.
En la Tabla 2 podemos apreciar el peso de

cada uno de los rubros en el total de las importa-

ciones por año. Los que más aumentaron su inci-

dencia en el total de importaciones son los equi-

pos mayores, con un 52% de crecimiento, y los

micros hogareños, con un 38% de crecimiento

Los periféricos, por su parte, disminuyeron su

peso en el total en un 28%. aunque siguen repre-

sentando el rubro con mayor volumen Cabe se-

ñalar que este último antecedente debe ser anali-

zado con mayor cuidado, pues los periféricos tam-
bién pueden haber sido incorporados como una
unidad junto a los computadores (í.e. es diferente

un computador y un disco duro a un computador
con disco duro).

Porcentaje de la importación total por rubro y
por ano.

1983 1984 % Dlf .

Micro -Hogareños 4,93 6,81 + 38
Micro -Profesionales 12,69 12,97 + 2

Otros Equipos 26,16 39,68 + 52
Periféricos 56,18 40.49 -28

T*»S
100 100



OKIDATA
af^B

La impresora
que se lleva bien
con todas las

marcas.
Okidata es la más adaptable de las

impresoras.

Totalmcnie tumpaiihie con nidos los

modelos de computadores IBM y cualquier

tura marca, es ideal para iraba|os pesados

por su gran resistencia

Disponible en velocidades de 1 20 a

JSU caracteres pin stnuiidu. michos desde
l),5 a Id piiln".fJ-<> <" idcii! ¡>.ir;i !;i impresión

en hojas sueltas y l'ormuluriiis continuos.

Además reproduce gráficos de alta

resolución y "sabe" español, no olvidando

ComputerLand
Li>haci'amigoiidtuium.h<>>.

gareños y profesionales importados en los dos úl-

timos años. Nótese, que si bien en dólares los ho-

gareños crecieron en 243%; al ver su crecimiento

en término de unidades, este aumento es tan sólo

un 80%. Este fenómeno, del que en principio se

podría deducir que en 1984 los microcomputado-

res hogareños aumentaron de precio en un 3

tiene naturalmente otras explicaciones. En efecto

lejos de aumentar de precio, los microcomputado

res hogareños han estado permanentemente ba-

jando.

Importación de Microcomputadores (er unida-

| des)

(Fuente: ICS Consultores)

%
1983 1984 Cree.

|

Hogareños 10.959 19.685 80

Profesionales 1.156 2.662 130

Tentativamente, las explicaciones son otras.

Primero, el valor unitario de los microcompu(ado-
res ha aumentado efectivamente porque se trata

de modelos más avanzados, con mayor capaci-

dad que los anteriores (por ejemplo, en Sinclair se

vende más Spectrum que ZX-81). Otra explica-

ción es que también en este rubro se han incluido

periféricos ¡unto a los computadores. Cualquiera

sea la razón, lo que si podemos inferir es que en

términos de unidades han ingresado al país mi-

crocomputadores hogareños más poderosos, ya

sea por sus especificaciones propias o por venir

acompañados de periléricos que aumentan sus

capacidades. Lo mismo permite explicar la dife-

rencia (más pequeña por cierto) entre el creci-

miento en dólares y unidades en el rubro profesio-

Por último, en términos de ranking por marcas

en los distintos rubros, la Tabla 4 nos muestra la

ubicación de éstas para cada uno de los rubros

mencionados.

Micros Micros Otros
hogareños profesionales equipos

1 Sinclair IBM IBM
2 Atari Apple Digital

3 Tl994/a Olivetti NCR
4 Hewlett-Packard Wang
5 Wang -Burroughs

6 NCR

En un próximo número, y con la cortesía de In-

genieros Consultores de Slstemas-ICS, aborda-

remos más en profundidad lo que aconteció y está

aconteciendo en otros rubros tales como los equi-

pos mayores y periféricos.
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Raíces de Ecuaciones
Marcelo Benavente Franzanf

I Introducción

El problema de encontrar raices de ecuaciones
está generalmente ¡mplicito en muchos problemas
de ciencia e ingeniería.

Sería por otro lado difícil, enumerar los casos en

que un problema puede ser resuelto 3 través de una

Veamos algunos ejemplos:

Un empresario se enfrenta al problema de hacer
o no una inversión; una posible evaluación de la

inversión podría ser calcular la tasa interna de retor-

no (lir), que no es otra cosa que la raiz real positiva

del polinomio que resulta de sumar los beneficios

netos actualizados e igualarlo a cero.

Si un empresario produce x toneladas de acero
mensuales con un costo total de x

3 - 30x 2 + 500x
+ 300 y el precio del mercado es p la tonelada, se

puede demostrar que el beneficio de monopolio
máximo, está dado por la producción igual a la raíz

de la ecuación:

3x2 - 60x + 500 - p =

Si de una lámina cuadrada de lado a se desea
construir una caja de base cuadrada, abierta por

arriba, cortando en las esquinas para formar las

caras laterales, se puede demostrar que el corte

por realizar que produce el volumen máximo, esté

dado por la raíz de la ecuación:

12x2 - 8ax + az =

Evaluar una función y = F(x), es encontrary pa-

ra un x dado; encontrar raices de ecuaciones, es el

problema inverso, es decir, dado un valor de y
encontrar x tal que F(x) -

y.

Encontrar raíces de ecuaciones tiene que ver con
encontrar valores particulares de x que hacen
y - 0. Estos valores que hacen y = F(x) = son
llamados ceros de F(x). raíces de F(x). o soluciones

de la ecuación F(x) - Si Ffx) es una ecuación
cuadrática (ax* + bx + c - 0). las raíces se en-

cuentran con la conocida fórmula del álgebra;

„ _ - b ± Vb2 - 4ac a , n

Soluciones analíticas como estas sólo existen,

sin embargo, hasta para ecuaciones cúbicas y
cuárticas. más no para polinomios de mayor grado,

ni para las ecuaciones trascendentes; asi, no exis-

te una fórmula para ecuaciones de quinto o mayor
grado, ni para ecuaciones trascendentes (con loga-

ritmos o funciones trigonométricas),.

En algunos casos, encontrar raíces de ecuacio-

nes es un problema difícil. Existen muchos méto-
dos, teoremas, condiciones de convergencia y son
muchos los prerrequesitos necesarios para tener

un conocimiento cabal del problema.

Lo que sigue, tratará de mostrar un método nu-

mérico que ayuda en la obtención de raices de
cualquier ecuación.

a continua, que cambia signo, pasa por

En efecto, supongamos que tenemos una fun-

ción continua, negativa en x = a y positiva en
x = b; entonces existe a lo menos una raíz entre a

. es decir, el valor

; b) tenemos 3

evaluar la función en el punto medio de |a; b].

En el caso 3) sea b = y volvemos a

evaluar la función en el punto medio de |a; b|.

Este proceso iterativo puede ser continuado has-

ta que se encuentre x" falque |F(x")| < t cone > 0.

El diagrama de flujo del proceso es el que se
muestra en la figura 2.

El algoritmo que se da en BASIC (SINCLAIR),

soluciona este problema El programa hace uso de
la propiedad única de BASIC-SINCLAIR de poder

definir una función en base a una cadena y evalua-

da con VAL. Otros BASIC requieren usar la expre-

sión DEF FN.
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Q
Entrar

A, B = rango de búsqueda

,

t - precisión /

Comentarios Finales
- El método es muy simple
- Es lácil escribirlo en algún lenguaje.

-Asegura la convergencia a la raiz, lo que es
notable.

- El método es lento comparado con otros.

- Sólo se puede aplicar cuando se tiene una
(unción continua que cambia de signo en un inter-

valo [a; b). No se puede aplicar por ejemplo en la

determinación de la raíz de una función como la

graficada en figura 3.

Ejemplo 1) F(x| = x-e" - 2

Para el caso de F{x| - xe' - 2 con A - y

B = 1 y con e - 0.0001, se tiene como raíz

x = 0.8526.

Ejemplo 2) en 1225. Leonardo de Pisa (Fibonac-

ci) obtuvo, para la ecuación

xá + 2xa + 10x - 20 - 0.

laraizx = 1.368808107

El método empleado por Leonardo no es conoci-

do, pero es un resultado notable para la época.

¿Puede Ud. repetir la hazaña con este programa?

Ejemplo 3) Encuentre la raíz cuadrada de 2

(F(x) = x2 - 2)-

PROTEKTOR
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EDUCACIÓN

Computación Educativa:

neral que la computación deberá
ocupar un lugar más o menos
destacado en el ámbito de la

educación, en Chile son aún po-

cas las experiencias concretas

al respecto.

Para conocer un poco más de
cerca lo que si se ha hecho, los

objetivos, éxitos y ('acasos de
estas experiencias, conversa-

mos con Margarita Concha,
Coordinadora del Departamen-
to de Computación del Instituto

Hebreo en Santiago, donde,
desde 1 979 se ha incorporado la

computación como un ramo más
del curriculum.

Cuéntenos un poco de los

comienzos de esta

experiencia.

Si bien escierto que la compu-
tación ocupará un lugar en mu-
chas de las actividades del ser

humano, en el hogar, la industria

o la recreación y por tanto no
puede faltar en la educación, a
nuestro parecer también es cier-

to que la enseñanza de la com-
putación no puede ser introduci-

da como un injerto Innovador en
un esquema rígido.

Por lo tanto, la introducción de
la computación al proceso edu-
cativo representaba para noso-
tros nada más que otro paso en
la incorporación de otra serie de
innovaciones tales como la En-

señanza Creativa, la Enseñanza

Activa y una metodología de au-

to-aprendizaje.

Cuando comenzamos, en
1979. el colegio contaba tan solo

con 7 calculadoras programa-
bles TI/59. En 1980 se incorporó

un mini Texas 990/6 con cinco

terminales, luego en 1983 dos
microcomputadores Apple II y
en 1984 dos Texas 99/4A. Este
año, recibimos un apoyo de la

Unión Mundial ORT consistente

en doce microcomputadores
Acorn-BBC especiales para la

educación.

Al principio, naturalmente era

muy difícil. Por lo reciente de es-

ta disciplina, sus conceptos,
principios y estrategias de ense-
ñanza no estaban aún asenta-

dos en la práctica pedagógica.

Es decir, ustedes han debido
experimentar.

Exactamente. Al pnncipio, en-

señar computación debía ser co-

mo enseñar cualquier otra disci-

plina. Ese fue nuestro primer

error y los alumnos rápidamente
nos lo hicieron saber. No todos

quedan, y con justa razón, ser

programadores y ese tampoco
era nuestro objetivo, pero no te-

níamos claro cómo introducir la

computación como herramienta

auxiliar.

Hoy sabemos que la enseñan-
za de la computación es a la vez
un medio y un fin. Es un medio
para introducir la innovación y

producir cambios en el proceso
enseñanza aprendizaje. Es'un fin

que permite desarrollar' en el

alumno el pensamiento reflexivo

y lógico, la capacidad de resol-

ver problemas de una manera'
sistemática y científica, la habili-

dad para desarrollar estrategias

algorítmicas, etc.

Si bien el "qué", lo tenemos
claro, el "cómo" es el desafío

que se nos presenta diariamen-

te, en que cada día con la expe-
riencia cotidiana vamos apren-

diendo y desarrollando nuevos
métodos pedagógicos que nos
acercan más a los objetivos.

¿Cuál es el programa de
estudios que actualmente
están desarrollando?

La docencia a través de cur-

sos regulares se imparte de pri-

mero a cuarto año medio En el

primer año se proporcionan con-

ceptos que permiten que el

alumno desarrolle su habilidad

de análisis, secuencia y lógica

de resolución de problemas.

Para esto, el programa con-

templa material descriptivo de la

historia y desarrollo tecnológico

de la computación, sus aplica-

ciones, limitaciones y funda-

mentalmente el desarrollo de
una experiencia personal de in-

vestigación. Además, se incor-

poran elementos primitivos del

lenguaje Logo y se hacen aplica-

ciones libres y grupales supervi-

sadas por profesores.

En segundo, se estudian es-

tructuras superiores en Logo y
Graforth, conceptos de gráficos,

sonidos y procesamiento de tex-

to. También aquí, los alumnos
realizan trabajos prácticos crea-

tivos. En tercero, cuando los

alumnos ya poseen los concep-
tos necesarios científicos y lógi-

cos, son introducidos a un len-

guaje a elección entre Basic,

Fortran o Pascal, con el cual de-

ben desarrollar alguna aplica-

ción relacionada a los conoci-

mientos adquiridos.

Por último, en cuarto se trata
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de global¡zar lodo lo anterior, or-

ganizando talleres creativos en-

tre alumnos con intereses atines

cuya tarea es desarrollar un sis-

tema de libre elección el cual

puede tener una orientación
científica, educativa, recreativa,

artística u otra.

¿Se desarrolla en torma Huida

este programa o llene sus
Inconvenientes?

Ni lo uno ni lo otro. Por ser la

computación un área esencial-

mente dinámica, es práctica-

mente imposible lograr una flui-

dez total. Por otro lado, desde
hace tiempo que dejamos de
pensar que esto tuese un incon-

veniente. La realidad es com-
pleja y no sacamos nada tratan-

do de amoldarla a nuestros pro-

gramas.

Para poner un ejemplo, entre

los alumnos hay marcadas dife-

rencias en su preparación en
computación debido a que en
sus casas también han podido
desarrollarse independiente-
mente Así hay alumnos que sa-

ben muchísimo más que otros y
naturalmente más que los pro-

pios profesores Para algunos

ese es un inconveniente. Para
nosotros es una realidad.

A ese tipo de alumnos noso-

tros los encauzamos para que
desarrollen algún trabajo de in-

vestigación, lo que hasta ahora
nos ha dado espléndidos y sor-

prendentes resultados. Es el ca-

so, para citar un ejemplo, de dos
alumnos de primero medio que
no podían participar en un curso

Basic por lo trivial que era para

ellos. No conocían Logo sin em-
bargo y se les dio como tarea

investigar ese lenguaje

Como resultado de su investi-

gación, editaron utilizando un
procesador de palabras un ma-
nual de Logo, como ellos quisie-

ran que se les enseñase Este

trabajo, para alumnos de prime-

ro medio requiere de una impor-

tante dosis de trabajo sistemáti-

co de aprehender conceptos pa-

ra luego sistematizarlos en la

torma de un manual. Un aparen-

te inconveniente se transtormó

asi en un poderoso trampolín

para el desarrollo de esos alum-

nos.

¿Cómo ha asimilado el reslo

MICROBVTEA0ril1985

de tos docentes esta

experiencia?

Sin duda para todo profesor,

esta experiencia es ambivalen-

te. Por un lado, el profesor es por

esencia curioso y por vocación

siente una constante necesidad
de seguir con su propia forma-

ción. Sin embargo, en el ámbito
de la computación, la situación

es más compleja.

Requiere de un mayor esfuer-

zo para asimilar la nueva tecno-

logía y ponerla al servicio de su
estuerzo pedagógico, lo que no

siempre se aviene con su dispo-

nibilidad de medios y recursos,

sin mencionar que los ya conoci-

dos niveles de remuneración del

magisterio no son lo suficiente-

mente motivadores. El otro fac-

tor importante, es que un profe-

sor no sólo debe imbuirse de una
nueva tecnología sino que ade-
más su propia imagen y relación

con los alumnos se ve modifica-

da con la interacción con un

computador.

En nuestro caso, pienso que
la situación se ha resuelto bas-

necesito un computador
}
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¿Cómo apoya el centro de
computación ¡a adaptación de
los otros docentes?

El concepto de educación
comprehensiva para nosotros

implica que la computación ocu-

pa un lugar más en la acción in-

terdisciplinaria integral del pro-

ceso de enseñanza. Por esto,

una parte importante de nues-

tros esfuerzos está dirigida a la

capacitación y apoyo docente,

Regularmente, realizamos se-

minarios de capacitación para

los profesores, los que se desa-

rrollan en tres módulos. Primero

se los introduce al mundo de la

computación, enfatizando sus
posibles usos en el ámbito edu-

cacional. Luego se los introduce

a algún lenguaje a elección entre

LogoyPilot.Experimentalmente

también estamos tratando con
Prolog. Por último, los profeso-

res deben desarrollar algún pro-

grama de su propio interés con

Además, el centro apoya a los

profesores que desean desarro-

llar programas de Educación
Asistida por Computación (CAÍ)

para reforzar alumnos con pro-

¿Tienen ustedes alguna

experiencia en la enseñanza
básica?

En 1 984, comenzamos con un

curso de geometría para alum-

nos de quinto básico mediante el

Lenguaje Logo. En estos mo-
mentos estamos evaluando esta

experiencia. Este proceso se ini-

ció en realidad en 1963, cuando
todos los profesores en mate-

máticas de enseñanza básica se
capacitaron en el lenguaje.

Una primera conclusión es
que ios niños estaban tan entu-

siasmados que prácticamente

en la primera sesión cumplieron

con ¡o programado para varias,

por lo que tue necesario modifi-

car los planes. Esto parece indi-

car que los métodos convencio-

nales de enseñanza no son
siempre los más eficienles y
adecuados.
A partir de esta experiencia,

recién este año podremos definir

las proyecciones formales a to-

a básica.

Ustedes ya tienen alumnos
egresados que han pasado
por esta experiencia. ¿Hay

algún seguimiento?

Si bien no tenemos un segui-

miento riguroso, aparentemente

nuestros alumnos que han in-

gresadoenla Universidadal área

de ingeniería están muy conten-

tos con su base. Esta les ha ser-

vido para enfrentar el primer

año. el más exigente, con ven-

taja sobre sus compañeros.

En otras áreas es más difícil

evaluar, pero de lo que si esta-

mos seguros es que nuestros

alumnos, a través de la compu-
tación han logrado desarrollar

un pensamiento reflexivo y siste-

mático Al mismo tiempo han vis-

to desarrolladas sus capacida-

des de abstracción. Estos ele-

mentos, sin duda los están ayu-

dando, no importa en qué área

de actividad se estén capacitan-

do. Nuestro mayor anhelo, no es

que todos hayan salido excelen-

tes programadores ni que se

orienten hacia el área de la com-
putación. Si cada uno de ellos

además de haber reforzado sus

propios procesos cognitivos. ha

podido comprender que la com-
putación le puede entregar res-

puestas puntuales y le puede
ayudar a resolver problemas en

su actividad cotidiana, eso era lo

que les quedamos entregar.

La biblioteca del saber
computacional.
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Programación y control
de proyectos

Primera Parte: el método CPM
Guillermo Beuchat

ing. Civil Industrial, U. de Chile.

En un número anterior de MICROBYTE, pre-

sentamos un programa que permitía calcular di-

versos indicadores financieros, para evaluar la

conveniencia económica de invertir en un deter-

minado proyecto. En esa oportunidad, decíamos
que era posible representar un proyecto mediante

una serie de (lujos monetarios a lo largo del tiem-

po, y usábamos datos exógenos tales como la

tasa de interés o actualización para realizar el

cálculo de los indicadores propuestos.

Sin embargo, existen muchos otros aspectos
importantes en un proyecto, una vez que se ha

decidido su realización. Por e|emplo, es necesario

estimar el tiempo de terminación de las obras, la

secuencia de actividades a realizar, el costo invo-

lucrado en cada una y en el total del proyecto.

Más aún, es necesario controlar, durante todo el

desarrollo del trabajo, que ias etapas se vayan
cumpliendo según el plan original, y que los

tos no superen el presupuesto asignado.

Existen diversos métodos para realizar un;

cíente programación y control de proyectos, que
son de aplicación general y que requieren, gene-

ralmente, de un algoritmo computacional para
verdaderamente útiles. Ello es especialmente

portante cuando hay un gran número de activida-

des a controlar, como en el caso de grandes

Obras civiles y proyectos de construcción, proyec-

tos de desarrollo a nivel nacional o regional,

De hecho, se encuentran disponibles paquetes de
software muy sofisticados que permiten manejar

este tipo de proyectos con facilidad, aunque hay

pocas versiones para microcompuladores perso-

nales.

Básicamente, existen tres tipos de métodos de
programación de proyectos: cartas GANTT y sus
vahaciones, redes de tiempo constante (CPM) y
redes con tiempos probabllisticos (PERT), Estos

últimos métodos lueron inventados por razones

militares en la década del 50, ya que se requería

planificar y controlar una logística militar extrema-

damente completa. Además, se han desarrollado

variaciones y combinaciones de estos tres méto-

dos con diferentes grados de sofisticación. que no

incluiremos en esta introducción al tema.

En una serie de dos artículos, presentaremos una

introducción teórica y un programa BASIC para

cada uno de los métodos basados en redes de ac-

tividades-eventos, CPM y PERT. El primero de

estos métodos, cuyas siglas provienen del inglés

Critical Path Method. utiliza tiempos deterministi-

cos para cada actividad, y el supuesto implícito de
que es posible realizar un intercambio de tiempo

por costo. Es decir, si una actividad se puede rea-

lizar en 10 dias a un costo de $ 100.000, es posi-

ble acortar el tiempo a 5 dias aumentando el costo

a $ 200.000, por ejemplo. El método PERT (Pro-

gram Evaluation and Revlew Technique), en cam-
bio, se basa en la utilización de tiempos espera-

dos, pesimistas y optimistas para realizar cada
actividad del proyecto. En este caso, el método
permite calcular la probabilidad de terminar el pro-

yecto completo en un tiempo dado por el usuario.

Es necesario destacar que, aunque los méto-

dos de GANTT pueden ser muy útiles en determi-

nadas circunstancias, su efectividad disminuye

notoriamente si el número de actividades a con-

trolar crece mucho, y no permiten apreciar a sim-

ple vista cuál es el tiempo mínimo de terminación

de un proyecto. Dado que, además no son facti-

bles de computarizar con facilidad, no los consi-

deraremos en esta serie de artículos.

Antes de presentar un ejemplo y explicar el uso

del programa BASIC adjunto, es necesario hacer

algunas acotaciones teóricas importantes y definir

ciertos conceptos.

¿Qué es una red?
En el contexto de la programación de proyec-

tos, una red se puede definir como la representa-

ción gráfica o grafo de un proyecto, compuesta de
actividades (flechas) y eventos (circuios o nodos).

Esta red expresa claramente las relaciones de
precedencia que existen entre las diferentes acti-

vidades, tal como se muestra en la figura 1 . En el

grafo. se aprecia que la actividad i debe terminar-

Proyecto: Desarrollo de un Sistema de Información
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se necesariamente antes de poder iniciar las acti-

vidades 2, 3 y 4. y que para poder iniciar la activi-

dad 9 es necesario haber completado previamen-

te las actividades 7 y 8. La construcción de una
red semejante es un paso previo a la utilización

del método CPM, y aporta además una visión ge-
neral de todo el proyecto.

A manera de información, podríamos decir que
existe otra forma de representar las redes, que
implica usar nodos para las actividades y (lechas

para los eventos Sin embargo, esta convención
resulta más dificil de comprender y utilizar compu-
tacióna Imente.

Para poder construir la red, es necesario identi-

ficar previamente cada una de las actividades que
componen el proyecto, especificando su duración

estimada y su costo. Además, es necesario definir

la relación de precedencia de cada actividad, en
términos de los nodos iniciales y finales de cada
una. Por ejemplo, la actividad 1 del grafo precede

a las actividades 2, 3 y 4.

Es posible construir redes a casi cualquier nivel

de detalle. Sin embargo, conviene agregar peque-
ñas actividades en una sola cuando sea posible.

Algunas veces será necesario, en cambio, des-

glosar actividades en componentes de menor du-

ración, pero con costos individualizados. En todo

caso, el nivel de detalle al que se deba llegar de-

penderá exclusivamente de la complejidad y el ta-

maño del proyecto en estudio.

El camino crítico

En una red, el camino critico corresponde a
aquella secuencia de actividades que permiten

llegar, en el minimo tiempo (llamado tiempo criti-

co], al final del proyecto. En el ejemplo de la figura

1 se ha colocado, bajo cada actividad, el tiempo
necesario para realizarla, y podemos entonces

ver que el tiempo minimo será de 0.5 + 1 + 3 -

8.5 + 3 + 0.5 = 16.5 meses. Es necesario notar

que cuando hay dos actividades que se pueden
realizar simultáneamente, la de mayor duración

se considerará para el cálculo del tiempo critico.

De lo anterior se desprende una secuencia de
actividades criticas, es decir, actividades que mo-
difican el tiempo total del proyecto si cualquiera de
ellas modifica su duración estimada. En el ejem-

plo, la secuencia critica corresponde a las activi-

dades 1 -2-4-8-9-11, con un tiempo total de
16 5 meses.

Holgura

Un concepto importante es el de la holgura dis-

ponible para realizar cada actividad. En efecto,

vemos que las actividades comienzan en un de-

terminado instante de tiempo, y terminan en un
instante igual al comienzo más su duración. Las
actividades criticas, por lo tanto, deben empezar
siempre en el mismo instante en que se termina

su predecesora, y no es posible adelantarlas o
atrasarlas sin modificar el tiempo critico total del

proyecto. De la figura 1 se puede apreciar que,

para mantener el tiempo total en 16,5 meses, es

necesario que la actividad 2 comience en el ins-

tante t = 0.5; no puede comenzar antes pues aún
no estaría terminada la actividad i. y no puede
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atrasarse pues se aumentaría el tiempo total criti-

co del proyecto. Igual cosa sucede con las demás
actividades críticas.

Sin embargo, cuando una actividad es no-criti-

ca, se genera una holgura de tiempo. Tomando el

mismo caso del ejemplo, vemos que la actividad 3
tiene una holgura de 0.2, que corresponde a la di-

ferencia de tiempo con la actividad critica 2. Por lo

tanto, seria posible iniciar esta actividad en el ins-

tante t = 5 + 0.2 = 0.7 y cumplir todavía con el

tiempo mínimo total del proyecto.

Muchas veces resulta conveniente controlar y
maneja' aoecuadamente esta holgura, pues pue-
de tener un significado económico importante
para os encargados de la administración de fon-

dos del proyecto. En efecto, siempre será desea-
ble postergar lo más posible los gastos e inversio-

nes, desde el punto de vista de la rentabilidad del

capital. De ahí el interés por definir claramente la

holgura disponible en las diferentes etapas del

proyecto.

El concepto de holgura lleva implícito, por tanto,

los conceptos de iniciación tardía y finalización

temprana de una actividad. Se trata de determinar
cuándo es lo más tarde que puede iniciarse una
actividad, y cuándo es io antes que puede termi-

narse, sin comprometer el tiempo critico total. Mu-
chas veces es necesario tomar medidas correcti-

vas durante el desarrollo del proyecto, las que de-
berán basarse en un análisis cuidadoso de estas
variables.

Intercambfocosto-tiempo

El método CPM utiliza tiempos constantes para

cada actividad. Es decir, las actividades tienen

una duración fija, deterministica y que debe esti-

marse con precisión de antemano. Ello no es muy
realista, pero sin embargo es posible solucionar

muchos problemas reales, especialmente en
áreas tales como la construcción civil, donde el

tiempo requerido para cada actividad se conoce
con relativa precisión.

Un concepto importante relacionado con este
método es el del intercambio costo-tiempo. Gene-
ralmente es posible acortar la duración de una ac-
tividad a costa de un aumento en el gasto requeri-

do, aunque esto no es un axioma y es posible en-

contrar casos en que sucede justamente lo con-
trario. Resulta muy importante entonces, poder
fealizar un análisis de sensibilidad sobre la red,

con el fin de determinar aquellas actividades que
podrían reducir el tiempo total sin incrementar ex-

cesivamente el costo del proyecto.

Utilización del programa BASIC
La Tabla N° 1 muestra las diferentes activida-

des en que se podría descomponer el proyecto hi-

potético "Desarrollo de un Sistema de Informa-
ción Computarizado", junto con el tiempo, costo y
relación de precedencia para cada actividad. Este
ejemplo nos permitirá apreciar las ventajas del

programa BASIC adjunto, tanto para el cálculo de
la solución inicial como para el análisis de sensibi-

lidad. Como se puede apreciar, el grafo de la figu-

ra 1 corresponde precisamente a este proyecto.
El programa BASIC adjunto, adaptado de una
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versión para el IBM-PC de L. Poole, hace uso de
una técnica de programación expuesta anterior-

mente en esta revista (MICROBYTE #8, Progra-

mación Lineal). Para usarlo, es necesario agregar

lineas DATA a partir de la linea 1000, que conten-

gan los datos del problema en un determinado or-

den para cada actividad: nodo inicial, nodo final,

tiempo y costo estimado. Usando este método, es

posible generar un "archivo" con los datos, de ial

torma que no sea necesario digitados nuevamen-
te cuando se deseen efectuar cambios como pro-

ducto be un cambio de situación posterior a la

evaluación inicial.

Tabla N° 1

N Actividad

1 Preanálisis

2 Estudio laclibilidad

3 Redacción esi íactib.

4 Diseño Lógico

5 Const. Prototipo

6 Evaluac. del Protolipo

7 Diseño Físico

8 Programación

9 Prueba y validación

10 Documentación
1

1

Puesta en marcha 0.5

En efecto, una vez que se han digitado los da-

tos, se procede a grabar una nueva versión del

programa usando el SAVE del BASIC, con un
nombre nemotécnico asociado al proyecto. Por lo

tanto, conviene mantener una versión del progra-

ma sin datos, con un nombre único tal como
"CPM". etc., y usar esta versión sólo cuando se

desee programar un proyecto enteramente nue-

vo.

Cuando sea necesario efectuar un análisis de
sensibilidad, el programa provee dos opciones; una
interactiva, en que las modificaciones no quedan
grabadas y se realiza el análisis sobre nuevos da-

tos digitados por el usuario, y una permanente, en
que el usuario modifica las lineas DATA y corre

nuevamente el programa completo. Esta última

opción permite almacenar las modificaciones

como una nueva versión de la red.

Para generar los resultados que muestra el

ejemplo, se procede de la siguiente manera:

1

.

Agregar las siguientes lineas al programa:

1000DATA1,2,0.5,10
1010DATA2,3,1,20
1020 DATA 2,3,0,8,5

1030DATA3,4,3,120
1040 DATA 2,4,2.5,30

1050DATA3.4.2.10
1060 DATA 4,5,6, 180
1070DATA4.5,8.5,180
1080DATA5.6,3,90
1090DATA4,6,10,200
1100DATA6,7

r
0.5,f5

2. Correr el programa usando RUN.

3. Luego, contestar "S" a la pregunta de si desea
o no realizar análisis de sensibilidad.

4. El programa preguntará luego cuál actividad

se desea modificar, y permitirá cambiar tanto

el tiempo como el costo asociado. Si se desea
modificar simultáneamente más de una activi-

dad, es preferible modificar directamente las

instrucciones DATA,

El número de actividades que puede manejar el

programa dependerá exclusivamente de la capa-

cidad de memoria disponible, pues el dimensiona-
miento de variables y matrices se hace conside-

rando el número variable de actividades, N,

Análisis det resultado

¿Desea cambiar la duración t

s/n? S
e alguna ac ividad de la rec

¿De cuál actividad? 5

Tiempo actual 2.5

Nuevo tiempo ?5

Costo actual 30
Nuevo costo ?10

Comienz.
Acli Nodos Tardío

Termin.

Tempra. Dur Holg.

1 1-2
2 2-3 1.5

3 2-3 1,7

.5

1.5

1.3

b C;i¡

.8 1.2

El resultado obtenido mediante el programa
confirma lo que vimos a simple vista en este ejem-
plo, y muestra claramente cuáles son las activida-

des criticas y no-criticas, las holguras y los instan-

tes de iniciación tardia y finalización temprana
para cada actividad.

En el análisis de la solución, tiene mucha impor-
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El Sistema deComputación
Personal ASC/Hewlett Packard

Calcular cifras

Diseñar gráficos

Imprimir informes

Movilizar la información

La palabra clave de este encabezamiento es "SISTE-

MA".
Un Sistema desarrollado para Computadores
Personales.
El Sistema Hewlett -Packard, comprende computado-

res personales, Plotters, sobre 500 distintos software,

impresoras y capacidad de red de área local. Ha sido

diseñado con la acostumbrada calidad HP para que sus

partes puedan integrarse y funcionar en forma perfec-

ta. Sin embargo el sistema es tan flexible que permite a

cada uno de los productos que lo conforman, funcio-

nar en forma independiente o en conjunto con IBM,

Apple u otros PC. De esta manera usted puede confi-

gurar el sistema que desee de acuerdo a sus necesida-

des específicas.

En resumen el Sistema de Computación Personal

Hewlett/Packard.

LE OFRECE:
• El Computador Personal HP-

150. Con unidades de disco flexible

de 1.4 Mb, discos Winchester de 15

Mb. expandible basta 1 20 Mb.

• Impresora ThlnkJet a inyección

de tinta de 1 50 cps, de impresión tan

silenciosa que le permite pensar con
tranquilidad.

• Impresora LaserJet, diez veces

más rápida que la mejor impresora de
margarita, sin embargo su impresión

es de una nitidez tan alta como la me-
jor imprenta.

• Plotters que le permitirán comuni-

car su información a todo color en

forma más efectiva y eficiente.

• Red de Área Local que permite in-

terconectar los computadores HP con

sus periféricos y con PC de otras mar-

cas.

• 500 software que le permiten reali-

zar las más variadas funciones que us-

ted requiera.

Y si esto fuera poco,

• El Portable, el computador real-

mente portátil de HP que le permite

tener acceso a información cuándo

usted quiera y dónde usted se en-

cuentre.

Y lo mejor. Este Sistema es soporta-

do en Chile con la experiencia y res-

ponsabilidad deASC S.A.

futuro con experiencia

AUSTOIA 204 1- PROVIDENCIA .SANTIAGO -FONOS 223?W(v 2216148 -744780 -TELEX 340192 ASC-CK



tanda la holgura asociada a las actividades no-

criticas. En electo, vemos que es posible aumen-
tar la duración de una actividad, y por lo tanto, re-

ducir su costo, en una cantidad menor o igual que
la holgura asociada. Si se modifica el tiempo en
una cantidad mayor que la holgura, cambiará la

solución general, transformándose la actividad en
crítica. Esta última situación se muestra también
en los resultados del programa, al variar la dura-

ción de la actividad 5 en 2.5 meses, cantidad ma-
yor que la holgura inicial de 1 .5. El camino critico

del problema varia, aumentando el tiempo total en
un mes.
Los instantes de iniciación tardía y finalización

temprana, en el caso de las actividades críticas,

corresponden a los instantes en que deben efec-

tuarse las actividades, sin posibilidad de adelanto

o retraso. Obviamente, estas actividades tienen

holgura cero.

Consideraciones finales

Existe una situación, muy común en las situa-

ciones reales, que podría presentar problemas al

momento de construir el grafo de un proyecto. Es
el caso de las llamadas "actividades ficticias" que
es necesario agregar a una red para poder espe-
cificar correctamente una relación de preceden-
cia.

Actividades ficticias

La figura 2 muestra un caso típico, que c

ponde a la siguiente tabla de precedencia:

Como se puede apreciar, ha sido r

agregar una actividad ficticia AF, de duración y
costo cero, que permite expresar correctamente
el hecho de que la actividad 2 precede simultá-

neamente a las actividades 3 y 4. Con ello, el pro-

grama CPM podrá calcular la ruta crítica correcta,

usando una tabla de precedencia modificada

como sigue:

:: cor--e¡-t;i úc ¡.:s;¡i'= ,:¡c r.' n l ;¡f !<>-;
i i¡:t- c'-iií.

permitirá resolver una serie de problemas que po-

drían presentarse en la práctica y que de otra for-

ma son imposibles de manejar. Sin embargo, es

necesario considerarlas siempre con tiempo y
costo cero, de tal forma que no distorsionen el re-

sultado final del modelo.

Finalmente, es necesario aclarar que la herra-

mienta presentada aqui es muy útil en muchas si-

tuaciones. Pero no en todas. De hecho, muchos
proyectos de la vida real son de naturaleza esen-

cialmente probabilisttca. y no se pueden manejar

mediante este método. Por ello, se ha ideado el

método PERT. que mostraremos en el próximo

número de MICROBYTE. y que resuelve el mismo
tipo de problemas de redes pero con un enfoque

conceptualmente muy distinto
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¿Cuántas cosas

sabe hacer?

Cuando usted pone sus dedos ¡obre el teclado

del Computador Personal IBM, asando su memoria

y todas sus capacidades, ambosforman un

excelente equipo de trabajo.

,n Huían,!,

Dibujo de un rostro

Estudiar FORTRAN
' Entrenamiento rattractivo

\(llri¡[iwr;iL-¡ñn n> propiedades

Cálcul" de circuitos

Control consumo combustible

Cai:ilot?.K dr bibliotecas

Cálculo impuesto renta

Control agendas de naj

Control de hipoteca!

juegos para ejecutrvos

Finanzas del hogar

Gráneos geométricos

Gráficos en colores

Comrol de ortografía

Su computador Personal IBM puede convertirse

en una verdadera "planilla electrónica" para

ayudarle en sus cálculos. Puede servirse de él

para analizar una proyección de su curva de

ventas, detectar a tiempo cualquier

dificultad, proponer respuestas para todas

sus interrogantes. Permite seguirle la

pista a cada unidad de su inventario,

mantener al día precios de costo y venta,

saber cuándo y cuánto volver a comprar.

Porque en tantas actividades -industriales, comerciales,

científicas, educativas- resuelve necesidades y aporta

capacidades a quien lo usa, le llamamos

el

Control de proyectos

Control dr inventario

( irMarn/a, "r, * pl.L mi,-ii¡.

Estudiar PASCAL
Planilla sueldos

t :,.rir;iía<idjd trcneial

' Cuentas por pagar

] Cuentas por cobrar

I Procesamiento de textos

l'i'.'ji.Lin.i.ii'.ji .ti 13ASIC

.'[:«.;, ™d..b„
• Análisis financiero

Computador Personal n%=
una herramienta para los tiempos modernos

COELS\ 1 tefono 566006, Santiago; COMPUTERLAND. La Concepción MI. n-kihrm 7 -15 1 85, Santiago;

CONDE, Huérfanos 1160, Local 22, telefono 67043. Santiago; ST y Cíí_ Los Leones 2215. teléfono 747409. Santiago.



Quickset
- Software chileno conquista los Estados

Unidos.
- Innovadora asociación entre chilenos y

norteamericanos.
- Ejemplo para desabolladores de software.

Entre los cientos de expositores presentes en
MacExpo. realizada en San Francisco U.S. A., en
febrero último, uno de los stands estaba ocupado
por EnterSet. una reciente compañía productora

de software, especializada en equipos basados
en el procesador Motorola 68000
Uno de los aspectos interesantes de esta com-

pañía, aparte por supuesto de sus productos, es
que está formada por tres chilenos y tres nortea-

mericanos, cada uno especialista en su área y
que han sabido integrar en un mismo equipo los

requisitos necesarios para a la vez. crear un refi-

nado software y desarrollar a! mismo tiempo los

canales de comercialización en el vasto mercado
norteamericano.

Los socios chilenos son Iván Mímica, experto

en rrtarketíng y comunicaciones; Ricardo Salas,

especialista en desarrollo estructurado y bases de
datos; y Alfonso Gómez, que se especializa en di-

seño de intertases. quien tuvo la gentileza de dar-

nos a conocer su experiencia.

De acuerdo a Gómez, el éxito de su compañía
se debe fundamentalmente ha haber podido cap-
tar la verdadera revolución que está causando el

Macintosh en los Estados Unidos, el que se está

convírtiendo en un segundo standard. En efeclo.

el año pasado se vendieron cientos de miles de
esos equipos e incluso, en una sola empresa de
auditoria y consultoria contable, Peal Marwick

Mitchell & Co.. se vendieron 5.000 de éstos.

Sin embargo, solamente conocer un potencial

mercado no era suficiente. Además, era necesa-
rio conocer los mecanismos de distribución y. so-

bre todo, crear un producto interesante.

Como primer paso, la reciente compañía debió
postular en base a los curricula de sus socios

para convertirse en desabollador de software ofi-

cial para Apple. Conseguido esto. Apple puso a
disposición de EnterSet los manuales e informa-

ción necesarios para poder Introducirse en el so-

fisticado sistema operativo del Macintosh, para

así poder accesar aquellas rutinas que permiten

utilizar las facilidades de los iconos, "pull-down

menus", compresión de pantalla y otros.

Además, Apple puso a disposición de EnterSet

dos "evangelistas", como son llamados por la pro-

pia Apple. Es decir, dos expertos que conocen
casi de memoria la biblia del intrincado mundo in-

timo del Macintosh, los diferentes puntos de en-

trada al sistema operativo, los drivers, etc., y que
sobre todo, actúan como celosos guardianes de la

filosofía del Macintosh; es decir, pocas palabras,

mucho mouse e iconos y sobre todo simple de
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usar. Con la ayuda de estos "evangelistas", en

siete meses de desarrollo. EnterSet logró lanzar

al mercado su primer programa QuickSet, el que
en los dos dias de la exposición MacExpo logró

vender 1 .800 copias y hacer los contactos nece-

sarios con dealers mayoristas y minoristas. Inclu-

so, Corvus System que está comercializando un

disco duro de 10 mega para el Macintosh, les pi-

dió su programa para ser Incorporado como stan-

dard en sus discos.

QuickSet. siguiendo con la filosofía de Apple de
transformar al Macintosh en un escritorio electró-

nico, está concebido como un accesorio de escri-

torio en el que se incorpora una agenda de com-
promisos, un block borrador de notas, un llstin te-

lefónico, un encríptador para proteger textos con-

fidenciales y una calculadora que puede tener ca-

racterísticas financieras o estadísticas.

Uno de los aspectos interesantes de este soft-

ware es que se puede utilizar concurrentemente
con otra aplicación. De hecho QuickSet actúa

como una extensión del sistema operativo, por lo

que se puede esfar trabajando con un procesador

de texto, pulsar el mouse y tener acceso inmedia-

to a alguno de los módulos de QuickSet, utilizarlo

y volver con otra pulsación del mouse al lugar que
estábamos escribiendo con el procesador. Incluso

es posible, por ejemplo, extraer información de
QuickSet y agregarla al texto que estábamos ira-

bajando sin pulsar ninguna tecla.

En la figura 1 se aprecia la pantalla Inicial de
QuickSet. En ésta no apreciamos ninguna palabra

y sin embargo cada accesorio se distingue con
absoluta claridad. Basta con apuntar con el mou-
se y gaüllar para tener acceso a cada uno de

La agenda de compromisos, ínicialmente aparece
como en la figura 2. Los días marcados con un as-

terisco indican que hay algún compromiso. Si

queremos ver su contenido, apuntamos, gatitla-

mos y aparece el día con su horario (ver figura 3).

Los iconos a la izquierda sirven para indicar el tipo

de compromiso: familiar, deportivo, escribir, mee-
ting. etc Se apunta a la hora y luego a un icono
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representativo y automáticamente aparece escrito

junto a la hora el tipo de compromiso.

Las calculadoras (figura 4) son un capitulo par-

te. En el menú es posible elegir la financiera o la

estadística con todas sus (unciones incorporadas,

tasa interna de retorno, depreciación, amortiza-

ción, conversión de tasas de interés, desviación

standard, etc. Todo lo que se encuentra en una
calculadora profesional, pero con el poder de un

microcomputador Para escribir, se puede utilizar

el mouse o el teclado, indistintamente.

Naturalmente, los resultados de los cálculos

pueden ser incorporados automáticamente a una
planilla electrónica como Multiplan u otras.

El programa desarrollado fundamentalmente en

"C", ocupa más de 130 Kb de programación y tie-

ne la posibilidad de ser separado en sus diferen-

tes módulos deacuerdo a las necesidades del

usuario. De hecho, para utilizar este programa, se

corre un módulo llamado Install, el que como su

nombre lo dice, crea una extensión del sistema

operativo y luego se copian al diskette de trabajo

los módulos que uno piensa va a necesitar cuan-

do corre alguna aplicación.

Si bien este sistema ya ha comenzado a comer-
cializarse en Estados Unidos, en nuestro pais aún

no cuenta con un canal de distribución estableci-

do. Su valor en todo caso oscilará alrededor de

los USS 100, aproximadamente.

De acuerdo a Alfonso Gómez, de los siete

meses de desarrollo, al menos la mitad fueron

ocupados en el estudio de la máquina, por lo que
los próximos productos podrán ser desarrollados

con mayor velocidad. Ese es ya un capital. El otro

es haber logrado entrar a los canales de distribu-

ción en Estados Unidos. Para él. esta experiencia

le ha permitido comprobar que en Chile posee-

mos las herramientas necesarias para desarrollar

productos aptos para el mercado norteamericano,

y que es posible para nosotros no conquistarlo,

pero al menos usufructuar de él. Ojalá su ejemplo

sea de utilidad para otros.

Para mayor información respecto a OuickSet,

comunicarse directamente con Alfonso Gómez al

fono 555 00 58 anexo 4272.

BELDEN
AMPHENOL

ATARI
VIDEOTEK

MULTITECH
MAXELL

STAR MICRONIC
OKIDATA
BARCO

TOEI
COMPUTER - POWER
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INGETR0N
ingeniería y equipos



Organización
de archivos

Guillermo Beuchat
Ing. Civil Industrial U. de Chile

Uno de los problemas de diseño que puede
resultar clave en el desempeño de un sistema
computacional es la elección de una adecuada
organización de los archivos de datos de ta

aplicación. Normalmente, el analista debe
abordar y solucionar el problema durante el di-

seño lógico y físico del sistema y una decisión

incorrecta podría resultar en ineficiencias en
los procesos de búsqueda y manipulación de
la información.

Este trabajo présenla primeramente una des-

cripción detallada de las diferentes organizacio-

nes de archivos y los métodos de acceso disponi-

bles, para luego dar una serie de pautas que es

necesario considerar al momento de diseñar el

sistema. Esto Incluye tanto los aspectos propios

del sistema en desarrollo como las limitaciones

impuestas por el hardware y software de. manejo
de archivos disponibles. Estas últimas se mani-

fiestan principalmente en los microcomputadores

provistos de lenguaje BASIC, que proporciona so-

lamente algunos tipos de archivos.

En un problema tipico, el analista debe decidir

primeramente si su sistema tendrá un enfoque de
múltiples archivos o de base de datos. Si es este

último, no es muy relevante el tipo de "archivo" a

usar, pues generalmente el software de base de
datos provee un sistema único de manejo de los

archivos (por ejemplo, secuencial indexado en el

caso de dBASE II). Pero cuando se utiliza el enfo-

que de múltiples archivos, que tradtcionalmente

es el más usado por lenguajes de tercera genera-

ción, se hace impértanle efectuar una decisión co-

rrecta.

Organizaciones de archivos
A continuación, se describen los diferentes ti-

pos de organizaciones de archivos. Previamente,

hagamos un resumen del vocabulario usado: un
archivo es una colección de datos, agrupados en
unidades lógicas llamadas "registros", en que
cada registro contiene un determinado número de
"campos" o ¡tems de información. Por ejemplo, un
sistema de control de inventarlo podría tener un

archivo llamado Maestro de Productos, en que
hay un registro asociado a cada producto, y cada

registro contiene los campos de datos asociados
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Organización Secuencial:

La organización secuencial es la más simple

desde el punto de vista del Programador, analista

e incluso del usuario. En un archivo secuencial.

los registros se van agregando uno tras otro a me-
dida que van ingresando al archivo, ya sea me-
diante un programa batch que crea el archivo o
mediante una entrada de datos interactiva. En
este caso, el primer registro en ingresar queda
grabado físicamente en la primera posición del

archivo, el segundo a continuación, y asi sucesi-

Los archivos secuenciales pueden usarse en
dispositivos de almacenamiento secuencial (Cinta

magnética! o directo (Discos. Diskettes. etc.J. Sin
embargo, los métodos de acceso autorizados va-

rían en cada caso, debido a las limitaciones del

hardware.

Es Importante no confundir el término "organi-

zación secuencial" con "acceso secuencial o con-

secutivo". De hecho, es posible leer un archivo

secuencial en forma directa si éste se encuentra
grabado en un disco u otro dispositivo de acceso
directo, aunque no es posible hacerlo en cinta

magnética.

Los archivos secuenciales son muy eficientes

en uso de memoria, debido a que el sistema no
deja espacio entre los registros para futuras adi-

ciones Por lo tanto, el tamaño de un archivo se-

cuencial esta dado por la suma de los espacios
ocupados por cada uno de los registros que con-
tiene, independientemente del orden en que estén
colocados.



La ligura 1 muestra el proceso de creación de
un archivo secuencial, a través de un programa

que recibe registros completos y los va agregando

al archivo. Los registros pueden venir de otro ar-

chivo, del teclado de un terminal, etc.

Organización Directa o Relativa:

En un archivo directo, los registros se agregan
en una posición fija y predeterminada, de acuerdo

a un puntero que indica la posición física de cada
registro dentro del archivo. Este puntero recibe el

nombre de "número de registro relativo", y nor-

malmente se genera como producto o resultado

de algún valor contenido en el registro. Se deno-
mina relativo" debido a que indica la posición del

registro relativa a la del registro que ocupa la pri-

mera posición dentro del archivo.

Estos archivos, obviamente, sólo pueden usar-

se en dispositivos de almacenamiento (te acceso
directo, aunque también es posible leer los regis-

tros uno tras otro en forma consecutiva.

Cuando se define un archivo como directo, el

sistema debe crear 'espacios " suficientes para

todos los registros. Es decir, si el único registro

que se ha agregado al archivo es aquel con nú-

mero de registro relativo 100, entonces el sistema

creará o definirá el espacio para los 99 primeros

registros, los que sólo serán ocupados cuando se

agreguen los registros con números relativos

1-99.

Lo anterior implica necesariamente una inefi-

ciencia en el uso de memoria de almacenamiento
En efecto, el tamaño del archivo está definido por

el número de registro relativo más alto, y no por el

contenido real de registros. Ello es el precio que
se debe pagar para conseguir acceso directo y ra-

pidez en el procesamiento.

su aplicación, debido a la existencia de "colisio-

nes". Se produce una "colisión" entre dos regis-

tros, cuando la aplicación de la fórmula de ha-

shing a cada uno produce como resultado el mismo
número de registro relativo. Dado que sólo es po-

sible grabar físicamente un registro en la posición

calculada, el sistema debe manejar el error produ-

cido, generalmente a través de una lista secuen-

cial de registros "sinónimos" mantenida en un

área de overflow de la memoria. El tratamiento de

este método escapa al alcance de este articulo

Organización Indexada:

Este tipo de organización es definitivamente la

más versátil y usada. Los registros se encuentran

agrupados secuencialmente. en el mismo orden

en que fueron agregados al archivo. Sin embargo,

hay una diferencia importante con los archivos se-

cuenciales: el archivo indexado contiene, además
de los registros de datos, un "Índice" que permite

apuntar directamente a un registro cualquiera de

acuerdo al valor de la "clave" o "llave" que define

el Índice. Es posible procesar entonces un regis-

tro refiriéndose a él directamente por su clave.

Por ejemplo, en el archivo Maestro de Produc-

tos que mencionamos anteriormente, se podría

usar el código del producto como clave, para con-

sultar o agregar un producto directamente sin leer

los demás registros del archivo secuencial básico.

El índice es una tabla que contiene un elemento

para cada registro del archivo principal, en que
cada elemento contiene el valor de la clave y el

número de registro relativo o dirección de memo-
ria fisica asociada. La clave puede ser un campo
o una combinación de campos contiguos dentro

de cada registro, y corresponde a Información úni-

ca para ese registro (es el "atributo identificador"

del registro).

Estos archivos no son muy eficientes en el uso

de memoria, por cuanto deben usar un área espe-
cial para mantener los Índices además de los re-

gistros mismos. Sin embargo, la gran rapidez de

acceso y la disponibilidad de abundante software

utilitario para su manejo hacen de estos archivos

la elección más común de los analistas.

La (¡gura 2 muestra el proceso de creación de
un archivo directo a partir de una secuencia de re-

gistros. Como se puede apreciar, los registros

quedarán grabados en las posiciones dadas por

su número relativo, independientemente del or-

den en que los reciba el programa creador.

Es importante destacar que muchas veces, el

número de registro relativo no forma parte directa-

mente del registro, sino que debe calcularse, utili-

zando una fórmula aritmética aplicada al valor de
algún campo del registro. Esta técnica, conocida

como "hashing", resulta bastante complicada en
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La figura 3 muestra la creación de un archivo in-

dexado. Como se puede apreciar, los registros

entran desordenados al programa creador, y que-

dan grabados secuencialmente en ese mismo or-

den Sin embargo, el índice se va creando orde-

nado en forma ascendente de acuerdo al valor de
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la clave. Todo proceso de adición posterior de re-

gistros Implica necesariamente un reordenamien-

to del indlce, el que en algunos sistemas no se

produce inmediatamente sino mediante un proce-

so batch automático al inicializar el sistema opera-

tivo o bien ejecutando un proceso especial con

ese fin. Esto implica que muchas veces el índice

no refleja en forma inmediata las actualizaciones.

Los archivos ¡ndexados presentan dos particu-

laridades que es necesario explicar: la indexación

múltiple sobre un mismo archivo y el problema de

las claves duplicadas.

- Indexación Múltiple: consiste en mantener si-

multáneamente varios Índices para los mismos
registros de datos, cada uno con diferentes claves

de acceso. Por ejemplo, el archivo Maestro de

Productos podría tener un indice por código y otro

por proveedor, lo cual permitida el acceso rápido

al archivo por cualquiera de esas dos variables.

- Claves Duplicadas: algunos sistemas autori-

zan la utilización de claves duplicadas, aunque su

tratamiento desde el punto de vista lógico no es

simple. Se producen claves duplicadas cuando

dos o más registros tienen el mismo valor en el

campo clave de indexación, y en estos casos, los

sistemas generalmente ubican el primer registro

que contenga la clave. Luego, es necesario efec-

tuar una lectura secuencial entre todos los regis-

tros con la misma clave, hasta ubicar el dato de-

seado. Sin embargo, dado que la clave es la mis-

ma, se requiere un criterio de identificación adicio-

nal (el valor de otro campo del registro, por ejem-

plo), para encontrar un registro cualquiera. Por

otra parte, muchas veces es conveniente
,
que no

se autoricen las claves duplicadas sobre un archi-

vo indexado. Supongamos que se desee agregar

un producto nuevo al Maestro de Productos. Si el

código del producto que ingresa ya existe, el sis-

lema debería notar el error y advertir al usuario

para que reingrese un código correcto.

Métodos de acceso
Independientemente de la organización misma

de un archivo, existen varios métodos de acceso

a los registros que éste contiene. La tabla Nn
1

muestra un resumen de cada uno de estos méto-

dos y la organización que los soporta.

Tipo de proceso Secuencial Directa Indexada

Conseculi™ X X X

S-n u*ur., S , por rJav* x

Directo pornum. relaiivo x X X

Diredo por clave *

1 . Consecutivo: la lectura consecutiva se efectúa

leyendo los registros uno tras otro, desde el pri-

mero hasta el último o hasta encontrar el que se

desee. Por lo tanto, este método de acceso puede
usarse en los tres tipos de organización, y es el
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único autorizado cuando el archivo se encuentre

grabado en cinta magnética.

2. Secuencial por clave: en este caso, la lectura

se realiza en el orden en que aparecen los regis-

tros en el indice respectivo. Es decir, aunque las

claves se leen consecutivamente del índice, los

registros asociados a cada clave se leen en forma

directa de acuerdo a las direcciones contenidas

en el indice. Una vahante de este método es la

lectura secuencial por clave con limites inferior y

superior. Dado que las claves están ordenadas

ascendentemente en el indice, es posible leer

este índice especificando limites o un rango de
lectura de acuerdo al valor de la clave, lo que per-

mite procesar un subconjunto determinado de re-

gistros del archivo.

3. Directo por número de registro relativo: el ac-

ceso se efectúa en el orden que especifique el

programa, ya que se lee directamente el registro

solicitado de acuerdo al número relativo. Es posi-

ble usar este método en las tres organizaciones

de archivo, aunque se requiere un dispositivo di-

recto. En el caso de los archivos secuenciales o

indexados, es necesario conocer previamente la

ubicación de un registro cualquiera, lo cual no

siempre es factible y muchas veces es imposible.

4. Directo por clave: sólo se permite en archivos

¡ndexados. y consiste en leer primero el indice de

acuerdo a la clave proporcionada, y luego leer el

registro correspondiente. Es el método más usa-

do en la mayoría de sistemas, aunque requiere de

dos accesos del disco para una sola operación de
lectura o grabación.

Cómo elegir una organización
Teniendo presente las características de cada

tipo de organización de archivos y los métodos de
acceso, podemos analizar diversos factores que
influyen en la decisión de elegir una alternativa

durante el proceso de análisis y diseño. Estos fac-

tores son:

- Utilización del archivo

- Volatilidad

- Frecuencia de acceso
- Tamaño
- Velocidad y tiempo de respuesta.

Utilización del archivo:

La utilización del archivo corresponde al carác-

ter de los datos que se desea almacenar; su gra-

do de estabilidad o permanencia, el método de

acceso requerido y los requerimientos propios de

la aplicación. Ello nos lleva a definir Archivos

Maestros y Archivos de Trabajo.

Los Archivos Maestros contienen información

de tipo permanente, que sufre pocas modificacio-

nes a lo largo del tiempo y que es utilizada por va-

rios procesos o programas denlro de la aplica-

ción. Es necesario tener en cuenta diversos facto-

res, tales como:

- Organización de los otros archivos que interac-



luán con éste. Por ejemplo, si se debe actualizar

un Maestro de Productos, a partir de un archivo

de input ordenado por código, es perfectamente

posible hacerlo en un proceso consecutivo. Ello

indica que la organización más adecuada serla

una secuencial o indexada.

- Si el procesamiento o el archivo de Input es di-

recto, conviene usar una organización directa

para el Maestro. De esta torma se realiza un sólo

acceso de disco en lugar de los dos accesos re-

queridos para una organización secuencial inde-

xada.

- La forma de procesar el archivo en otros pro-

gramas es importante: si es necesario tener acce-

so directo y secuencial a la vez, será necesaria

una organización ¡ndexada o directa, y no se po-

drá usar la secuencial simple.

- El tiempo de respuesta requerido para aplica-

ciones interactivas en línea. Si el usuario desea
visualizar un registro en el terminal o pantalla, pro-

bablemente lo más rápido sea usar un archivo di-

recto, aunque para la mayoria de aplicaciones

bastará con un acceso directo por clave a un ar-

chivo secuencial indexado.

Los Archivos de Trabajo contienen información

transitoria, por eiemplo el detalle de los productos

en una factura. Se usan generalmente para pro-

cesos de actualización batch de otros archivos

(Maestros), impresión de listados, o bien en pro-

cesos de entrada de datos interactivo. Normal-
mente, estos archivos usan una organización di-

recta o secuencial, pero no indexada. Ello se debe
al excelente tiempo de respuesta en el caso de
aplicaciones interactivas y al menor número de
accesos de disco que es necesario efectuar, en el

caso de archivos de impresión.

La organización de un archivo debe definirse al

momento de crearlo, pero el tipo de acceso puede
variar en los diferentes programas que usan el

mismo archivo. Por ello, es importante tener en
cuenta la Tabla N" 1 que ilustra todas las posibles

combinaciones de organización y método de ac-

ceso. Interesa entonces nunca tener que recons-

truir un archivo cuando se presente un nuevo re-

querimiento y la organización usada no autorice el

tipo de acceso necesario.

Los requerimientos especificos de la aplicación

son muy importantes: si se requiere procesar to-

dos y cada uno de los registros de un archivo de
trabajo para generar un intorme impreso, lo más
indicado será una organización secuencial. Si se
quiere actualizar uno o dos registros de un archivo

con 10.000 productos en un sistema de Inventa-

rio, seguramente será mejor una organización di-

recta. Si se desea generar una estadistica que cu-

bra el 30% de los productos, tal vez lo más indica-

do sea una organización indexada. Como norma
general, aunque no como axioma, podemos decir

que la organización secuencial es apropiada para

procesos batch, la indexada es para uso general y
la directa es para procesos interactivos.

Volatilidad:

La volatilidad de un archivo se refiere a la per-

manencia de los registros en el mismo. Cuando
un archivo es objeto de muchas modificaciones,

adiciones y eliminaciones, se dice que éste es vo-

látil En estos casos, generalmente conviene usar

una organización directa, debido al menor número
de accesos del disco y e¡ tiempo de respuesta

bueno.

Frecuencia de acceso:
La frecuencia de acceso corresponde al núme-

ro de veces que se realiza una operación de lectu-

ra o grabación a diferentes registros de un archi-

vo. Por ejemplo, un archivo de 100 registros que
se lee 1 .000 veces al dia tiene una alta frecuencia

de acceso, mientras que un archivo de 1 .000 re-

gistros que se usa 100 veces al dia tiene una baja
frecuencia. Generalmente, a mayor frecuencia de
acceso, se hace más conveniente tener archivos

indexados o directos.

Tamaño:
Es necesario tener en cuenta el uso de memo-

ria de almacenamiento al elegir una organización.

Tal como vimos anteriormente, una organización

secuencial es más eficiente en el uso de memoria
que una indexada o directa. Muchas veces, el es-

pacio de disco disponible puede ser un factor criti-

co en el diseño.

Velocidad y tiempo de respuesta:
Si la velocidad de proceso o el tiempo de res-

puesta son (actores críticos, generalmente no se
pueden usar archivos indexados. Un archivo se-

cuencial es más rápido para procesos consecuti-

vos y una organización directa es más eficiente

para procesos de acceso relativo.

Conclusión:
Aunque este trabajo no pretende ser un texto, si

pretende entregar una pauta para ayudar a los

analistas de sistemas a elegir una organización

de archivos correcta. Se han dado casos en que
una elección incorrecta ha llevado al fracaso total

a un proyecto en tases avanzadas, lo cual nece-
sariamente implica un alto costo en tiempo y re-

cursos mal utilizados. En una serie de artículos de
MICROBYTE iremos entregando herramientas y
técnicas de diseño y análisis de sistemas compu-
tacionales que seguramente serán de utilidad

para los lectores dedicados a esta apasionante
área de la computación.
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Las áreas de interés
enSoftel-85

En cuatro áreas principales

de inlerés serán centradas las

charlas y paneles que se reali-

zarán durante el desarrollo de
Soflel-85. Corno su nombre lo

indica. Softel apunta a presentar

al público más amplio, no tan

sólo aquello relacionado con lo

más avanzado en tecnología de
hardware, sino que además
busca presentar las aplicacio-

nes de éste en las más diversas

actividades.

Esta es precisamente una de
las razones por las cuales nues-

tra revista acogió el llamado a

auspiciar y participar en Soflel-

85. fiues consideramos mdis-

pensao e hace paiiapar de la

informática a un publico más
ampuo que os so o especialis-

tas

En efecto, uno de los princi-

pales defectos de los que han
adolecido muestras anteriores

de informática en nuestro pais.

es que era muy difícil para un
lego llegar a conocer más a fon-

do la utilidad que presenta la

computación en las diferentes

áreas. Si bien uno de los objeti-

vos de exposiciones de esta na-

turaleza es presentar lo más
moderno en equipos y periféri-

cos, faltaba agregar una mues-
tra en que estos equipos ade-

más muestren al público lo que
son capaces de hacer, que son
útiles en la educación, la banca,
la industria y el comercio y, por

último, en el sector salud; que
son las cuatro áreas principales

en que estará centrado el desa-
rrollo de las charlas y paneles.

En el área de la educación,
serán presentados programas
existentes en nuestro país y en
el extranjero, mientras que en
los paneles serán abordados te-

mas relacionados a la formación

profesional, la informática en la

educación pública y privada, la

formación de monitores y desa-
rrollo de software relacionado a

la educación.

En el área bancaria serán
analizados temas tales como
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Cajeros Automáticos, actuali-

dad de la Banca de Personas y

la Banca de Empresas, Transfe-

rencia Electrónica de Fondos y
otros temas muy candentes en
uno de los sectores que mayo-
res innovaciones han introduci-

do en el área de la informática y
comunicaciones en el país.

En el área industria y comer-
cio, por su parte, se le dará es-

pecial énfasis a las proyeccio-

nes de la microcomputación en
fas empresas y la automatiza-

ción de oficinas. Relación costo-

beneficio, métodos de elección

de microcomputadores y proce-

sadores de palabras, técnicas

de control de distribución, pro-

ducción e inventarios.

Por último, en el área salud,

los temas a abordar tratarán

desde la informática en los ser-

vicios de urgencia, la informáti-

ca como apoyo al diagnóstico, a

la utilización de bancos de datos

de información médica en el ex-

tranjero y eventualmente en
nuestro pais

Por lo amplio de tos temas a

tratar, Soflel-85. sin duda repre-

sentará un valioso aporte a la di-

vulgación de la tecnología infor-

mática, herramienta indispensa-

ble para el desarrollo de cada
una de las actividades del pais.
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Computación
y negociación colectiva

PEDRO SÁNCHEZ ANABALON.
e la Asociación Chilena de Relaciones Industriales

y Presidente Sindicato ECOM S.A.

La toma de decisiones como
problema teórico, supone siem-

pre la existencia de variables

que es necesario evaluar y dis-

criminar para obtener el óptimo

de acuerdo a nuestros objetivos

predefinidos. La toma de deci-

siones en un proceso de Nego-
ciación Colectiva coloca mu-
chas veces al dirigente sindical

en un angustioso trance al en-

frentarlo a dilemas tras los cua-

les aparecen involucrados los

clásicos elementos de la duali-

dad "ética de intercambio" y
"ética heroica', la primera de
las cuales rige de una manera
crematística nuestra forma de
actuar en un mercado de bienes

y servicios, en el cual somos en

ocasiones un "ente maximiza-

dor" al decir de los economis-

tas.

La ética heroica Involucra

nuestro esquema valorativo del

mundo, es decir, nuestras más
caras concepciones filosóficas,

religiosas, políticas y filantrópi-

cas; claramente advertimos que
de estos dos enfoques diferen-

tes surgen criterios y actitudes

que posibilitan el desencuentro
entre empresarios y trabajado-

res, estamentos actuantes en la

neqnd adón colectiva: para

unos el trabajo será un elemen

to más en su composición de

coslos sujeto a as normas de
optimización productiva (rac<o

naizac-on disminución de re-

muneraciones! y para el otro es-

tamento, e traoao será una
fuente de sutisistencia y man-
tención que además contiene

eementos de realización exis-

tencia! y funcionalidad social.

Dentro de este contexto, el

contar con información adecua-

da para disminuir al máximo la

¡ncertidumbre durante el com-
plejo problema que es negociar

colectivamente, posibilita un
acercamiento más racional en la

"cooperación antagónica" entre

ambosestamentos.

38
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El Sindicato ECOM como par-

te de sus tareas de Negociación
Colectiva, ha desarrollado un
modelo computacional orienta-

do a personas no especialistas

en la disciplina y con responsa-

bilidades de tipo sindical.

Su construcción se realizó en
base a paneles que contienen

los elementos que se negocian:

remuneraciones, bienestar,

convenios médicos, deportivos,

criterios de reajustabilidad, etc.

El manejo de este modelo
permite una estructura flexible

de análisis, apreciar el impacto

de variabies externas, evaluar

las consecuencias de ciertas

decisiones y tener un análisis de
sensib 'O.id del proyecto de
Contrato Colectivo en su globa-

iidad

Fsta her'amienta de control

de gestión permite obtener con
rigor, estados de pérdidas y ga-

nártelas fuente y uso, balances,

simular la planilla de remunera-
ciones (y su incidencia en los

costos de la empresa), etc

Los dirigentes sindicales de-
ben integrar a su bagaje gremial

como práctica necesaria el rico

potencial que nos entrega la

tecnología computacional. No
hacerlo, creemos, implica hacer
más largas y engorrosas las dis-

nos confiables las

decisiones, y adicionalmente

dar las ventajas de una visión

global al interlocutor en detri-

mento de una proyección más
amplia del Sector Laboral.

Sintetizando, podemos decir

entonces que una correcta toma
de decisiones exige dilucidar

muy claramente ios objetivos

perseguidos, contar con infor-

mación exacta, proveída por un

sistema computacional que en-

tregue los elementos de juicio.

que perfile las soluciones alter-

nativas, los puntos de encuentro
por medio de los cuales los ne-

gociadores con Información

oportuna y confiable disminui-

rán los espacios a negociar a li-

mites razonables y mesurados,
ordenando metodológicamente
los puntos de disenso y dándo-
les la importancia relativa con
una prioridad adecuada de tiem-

po y oportunidad.

La vertiginosa y creciente

Irrupción del computador en to-

das las actividades humanas fa-

cilita en la práctica la decisión

de apoyarse en esta disciplina

que silenciosamente está trans-

formando nuestro mundo cono-
cido. Razonable es pensar que
debemos enfrentar con realismo

la necesidad de convivir y sacar

provecho de esta poderosa he-

rramienta de desarrollo que ha
estado ausente en términos ma-
sivos, del campo sindical en
nuestro pais.

Como consideración final po-

demos plantear que la técnica

está luera de los juicios valorati-

vos, es neutra, no podemos de-
cir la computación es buena o

mala, solamente la aplicación

orientada al mejoramiento de la

calidad de la vida de los ciuda-

danos nos dará cuenta exacta
de su utilidad.

La pluma de ganso es muy ro-

mántica. ...pero poco puede
frente a la tria rapidez y preci-

sión de un computador.
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La solución para sus

SISTEMAS 34, 36 y 38

no es un problema de suerte.
También en Chile Usted va puede contar con la avanzada tecnología DECISIÓN DATA, porque
un acabado estudio sobre las necesidades computacionales en sistemas 34, 36 y 38 determinó
que los equipos DECISIÓN DATA, directamente compatibles con IBM, son la alternativa más
efectiva.

Por eso, decimos que la solución para sus sistemas 34, 36 y 38 no es un problema de suerte.

lOiüÉUüñil
... aporta soluciones!

HOLANDA 1292-1310 Tels. 2250643-2251848 PROVIDENCIA, SANTIAGO



CURSO:
del sistema
cativo CP/M

2.
a Parte

JAIME ARAVENA L.

Temario
1. 1.1. Qué es un S.O.

1 .2. Características de CP'M
2. Operaciones básicas
3. Nombres de archivos

4. Comandos de CP-'M.

Transitorios

5. Detalles de algunos comandos transitorios:

STAT, ASM y DDT. Estructura lísica de los

archivos CP/M.
6. Estructura del sistema operativo CP'M.
7. Fabricación de programas usando CP/M.

4. Comando de CP/M.
El Sistema Operativo CP'M ejecuta dos tipos de
comandos: los FIJOS y los TRANSITORIOS o
Transientes. Veamos las definiciones:

Comandos Fijos CP'M: Son aquellos que están
permanentemente accesibles. Son automática-
mente cargados cuando se carga el Sistema CP
M. Constituyen el Sistema Operativo Básico. Son
internos a CP'M.
Comandos Transitorios CPM: Son Programas

Utilitarios del Sistema Operativo que son carga-

dos en Memoria cada vez que son requeridos.

Son archivos de tipo COM.

4.1. Comandos Básicos del

Sistema Operativo CP'M.

A) ERA = borra archivo o archivos especifica-

dos. (Siempre que no estén protegidos].

ATENCIÓN: el efecto de borrar información que
este comando realiza es muy difícil de recuperar.

O sea. se debe estar muy seguro antes de proce-

der: en especial, cuando se utilizan nombres am-
biguos. Ejemplos:

ERA X.Y = borrar el archivo X.Y del Directorio

del diskette en uso.

ERA X.* = borra todos los archivos con nom-
bre X del diskette.

ERA ".ASM = borra todos los archivos con
tipo .ASM del diskette.

ERA X'Y.COM = borra todos los archivos tipo
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.COM que empiezan con "X" y terminan con "Y".

ERA '." = borra TODOS los archivos. ¡Cuida-

do, debe estar el diskette en la Unidad correcta!

Aparece: "ALL (Y N)?' . Se debe confirmar con Y.

ERA B:' PRN = borra todos los archivos en
Unidad de Diskette B con tipo PRN.

B)DIR = Presenta los nombres de los archivos

contenidos en el diskette, es decir, mostrará el Di-

rectorio. Ejemplos:

DIR = Supone Unidad de Diskette A: (o aquella
que esté en uso) y lista de los nombres de los ar-

chivos contenidos en él.

DIR B: - lista los nombres de archivos conte-
nidos en la Unidad de Diskette B.

DIR X.Y = lista el nombre del archivo X.Y, si

existe en Unidad de Diskette A. Contestará NO
FILE' si no encuentra al archivo en el Directorio.

DIR B:X.Y = lista el nombre del archivo X.Y, si

existe en Unidad de Diskette B
DIR ".Y = lista todos los archivos de tipo "Y"
DIR X'Z.COM = lista los nombres de todos los

archivos de tipo .COM que cumplan con empezar
con "X y terminar con "Y".

D¡R B:\COM = lista todos los archivos con
tipo .COM en Unidad de Diskette B

C) REN = cambia de nombre al archivo especifi-

cado, es decir, lo RENombra. Se usa así:

REN nombre-nuevo = nombre-antiguo.

Ejemplo:

REN B: DATOS1.DAT = B:DT.003; da el nom-
bre DATOSl.DAT al archivo DT.003 que se en-

cuentra en Unidad de Diskette B:.

Si no se especifica la Unidad de Diskette, supo-
ne que el archivo se encuentra en la Unidad de
Diskette en uso. usualmente la unidad A:.

Si un archivo está precedido por la letra de una
Unidad de Diskette, supone que el nuevo nombre
también corresponde a la misma unidad de Dis-

kette.

Ejemplo:

REN A:Z.ASM = Y.ASM
da el nombre Z.ASM en la Unidad de Diskette A,

al archivo Y.ASM.
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REN B:Z.BAS = EJ.003; da el nombre Z.BAS
en la Unidad de Diskette B:. al archivo EJ.003.

REN B:A.ASM = B:A.BAK - da el nombre
A.ASM en Unidad de Diskette B, al archivo

A.BAK.
Si el nombre nuevo ya existe, conlesta con:

FILE EXISTS y cancela la operación de cambio
de nombre

Contesta: NO FILE' si no encuentra el archivo

con el nombre antiguo.

D) SAVE - graba el contenido de la Memoria
Principal sobre un archivo en el diskette. Su uso

es conveniente cuando se programa en lenguaje

de máquina. Se usa:

SAVE n nombre-archivo.
En que "n" es el número de páginas ¡bloques

de 256 Bytes) que se copiarán desde la Memoria

a partir de la dirección t OOH.
SAVE8EJ.CAL - copia desde 1 0OH hasta 6FFH
en un archivo con nombre EJ.CAL.

E) TYPE - escribe en pantalla el contenido de

un archivo considerado texto ASCII.

E]empio:

TYPE B:A.PRN - lista en pantalla el conteni-

do del archivo A.PAN contenido en la Unidad de
Diskette B:.

Este comando no permite examinar el conteni-

do de un archivo escrito en Lenguaje de Maquina.

Para ello es necesario un Comando Transiente

llamado DUMP.COM.

F) USER n utiliza sólo un área lógica en
diskette correspondiente a un usuario determina-

do. Se suele usar cuando hay muchos usuarios

que usan el mismo disco. Es usual en instalacio-

nes con Discos Duros.

4.2. Comandos Transitorios de CP M.

Los escasos comandos incluidos en CPM no
son una limitación para realizar operaciones más
complejas, ya que se pueden ejecutar comandos
contenidos en archivos del diskette De este modo
pueden incorporarse variadas operaciones nue-

vas, según las necesidades del usuario.

Estos comandos residen en archivos de tipo

"COM." y se e|ecutan escribiendo su nombre, sin

especificar el tipo.

Los Comandos Transitorios mas usuales del

Sistema Operativo CP M son:

-STAT COM - da la información de tamaño
y condición de los archivos, espacio disponible en
Diskette. carácter i sticas de la Unidad de Diskette

o altera asignación de Periféricos Ejemplo de uso
del Comando:

•STAT: informa el estado y el espacio dispo-

nible en todas las Unidades de Diskettes del Sis-

tema, aparece:

drive:RW,Space: nnn k (R/W = estado: lectura y
escritura)

dhve:R'0,Space: nnn k (R/O - estado: sólo lec-
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Un diskette llega al estado R O cuando es cam-
biado de lectora sin realizar la operación de
"aceptación' del diskette: Control-C. También

pueden ponerse en estado R.O cuando explícita-

mente es definido en esta condición con el coman-

do:

STAT t -R/O

Una lectura de Diskettes que se encuentra en

este estado, no puede ser escrito, alterados o bo-

rrados sus archivos. Si se intenta hacer esto, se
encontrará como respuesta el mensaje ya comen-

tado:

BDOS ERR ON X: READ ONLY

Otros usos de este comando son:

STAT Unidad de Diskette: informa el espacio

disponible en la Unidad de Diskette especificada,

aparece: Bytes Remaining On x : nnn k

Por ejemplo:

A STAT B:

Bytes Remaining On B: 61 K
STAT *.": indica el tamaño de cada archivo.

Este comando es fundamental en el control de

los dispositivos periféricos. Otras opciones de uso

sonlE ; siguí

STAT Nombre.Tipo SR O : protege un archivo

para que no se pueda modificar ni borrar. El esta-

do del archivo es "Read Only", sólo se puede leer.

STAT Nombre. Tipo SR W : establece la condi-

ción de poder modificar o borrar un archivo.

-PIP.COM = permite copiar archivos y progra-

mas entre diskettes, desde y hacia periféricos

como Impresora o lineas de comunicación. Uso
del comandó:

A PIP
'unidad-destino: = unidad-origen:nombre-archi-

A -PIP destino: - origen:nombre-archivo, tipo,

destino: = es la Unidad de Diskette o periférico

que recibe la información.

Los nombres de archivos-origen pueden ser

ambiguos (con ? o "); también pueden ser prece-

didos por la letra de la Unidad de Diskette que los

contiene o que los recibe. Si no se especifica la

Unidad de Diskette, supone que es la que está en

uso.

Ejemplos de Comandos de copia de archivos:

PIPX - Y
- copia al archivo X desde el archivo Y.

- el archivo Y no es alterado.



PIPX = Y.Z
- copia al archivo X los archivos Y y Z unidos.

- los archivos Y y Z no son alterados.

OTROS COMANDOS
- FORMAT.COM = formatea un diskette deján-
dolo apto para recibir grabación de archivos o pro-

gramas. Todo diskette nuevo debe ser formatea-

do.

- C0PY.COM = copia la información total de un
diskette a otro, incluyendo los comandos fijos del

Sistema CP'M. Borra todo el contenido anterior

del diskette receptor.

- WS.COM - Programa editor de textos. Permite
la creación y modificación de Textos o Programas
escritos en Lenguaje Fuente. La versión original

de CP M incluye un editor de lineas denominado
ED.COM. que es algo ineticiente y por esto se re-

comienda cambiarlo por un editor moderno como
WordStar, Magic Wand, Electric Pencil u otro si-

- DIRDUMP.COM - muestra la estructura física

de los archivos en diskette.

- ASM.COM - compilador ASSEMBLER. Con-
vierte un texto escrito en ASSEMBLER 8080 (Có-

digo Fuente) en una secuencia de instrucciones

en Lenguaje de Máquina (Código Objeto) que es
entendido y ejecutado por el Computador. El re-

sultado de este proceso es un archivo de tipo

".HEX".

- L0AD.COM = convierte un archivo en código

Hexadecimal HEX generado por el Programa

ASM.COM en un archivo .COM, que puede ser

ejecutado como Comando.
- DDT.COM - permite depuración de Programas

en lenguaje de máquina.
- DUMP.COM = lista en pantalla de archivo es-

crito en código binario o lenguaje de máquina.
- SYSGEN.COM - permite configurar el Sistema

Operativo (CP/M) con las carácter isticas del equi-

po.

- MBASIC.COM - da acceso al lenguaje BASIC
de Microsoft.

-BASIC.COM - da acceso al lenguaje BASIC de
MicroMike que es rápido y eficiente.

- SUBMIT.COM " permite encadenar comandos
en forma de archivos, para operación en forma

automática.

-XSUB.COM - amplia la capacidad de SUBMIT
para permitir la entrada de programas que se eje-

cutan en forma encadenada.
- XDIR.COM = muestra un directorio detallado,

con indicación de tamaño.
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Recursión:
Carlos Contreras M.

Si Ud. dispone de un microcomputador con in-

térprete BASIC ejecute el siguiente programa:

10GOSUB10
el que se detendrá por taita de memoria en pocos
segundos. ¿Qué ha ocurrido?

El sistema operativo de su computador ha co-

menzado a examinar la lista de instrucciones para
ejecutar cada una de ellas en el orden que están
almacenadas en la memoria. Al encontrar GO-
SUB almacenó en la memoria la dirección de la

instrucción que estaba ejecutando para cuando
vuelva de la subrutina y se fue a ejecutar la linea

que se indica a continuación de GOSUB. con la

idea de que ahí encontrará más adelante una ins-

trucción RETURN.
Como la línea que fue a ejecutar es la misma

con que comenzó se ha producido un circulo vi-

cioso cuyo único producto ha sido la lista de direc-

ciones de retorno, la que creció hasta agotar la

memoria que habia disponible para ello.

Hemos visto el ejemplo más simple de "autoa-

lusión" o algoritmo recursivo que tienen una gran
importancia en computación en los programas lla-

mados sistemas operativos. Algunas limitaciones

incómodas de paquetes como bases de datos de-

saparecen cuando se logra programar en toma re-

cursiva algunos de sus comandos. Charles Antho-

ny Hoare (ACM Touring Award 1980) llegó a decir

que la "recursión es el mayor aporte del diseño de
lenguajes de programación para que las ¡deas se

expresen elegantemente".

Veamos un ejemplo: el BASIC de un computa-
dor debe examinar y evaluar expresiones como:
((((1 +20)/Z + nl-99)* TER-5>-7) + 2. Esto lo

hace una subrutina pero, como dentro de la ex-

presión puede haber entre paréntesis expresio-

nes del mismo tipo, debe tener la capacidad de
llamarse a si misma sin provocar contusión. La
única vez que he usado recursión en mis progra-

mas se trataba del precio unitario de ciertas ope-
raciones de construcción el cual depende del pre-

cio de algunos insumos y del precio unitario de
otras operaciones. En un principio copié la rutina

tres veces y cuando esto se hizo insuficiente, la

hice recursiva.

El proceso del pensamiento no se presta para
la recursión, aunque admiramos la capacidad de
algunos disertadores de profundizar en determi-
nada idea de lo que expone, hacerlo nuevamente
con un tema de ésta y luego volver al tema princi-

pal sin confusiones ni la sensación de que en esa
excursión se perdió el hilo de lo principal.

La leyenda y el puzzle de Las Torres de Hanoi

son un ejemplo bueno y ameno de recurrencia. Se
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han publicado modelos de este juego por lo que
sólo daremos una breve explicación.

Se trata de cambiar los discos desde la aguja A
en la tigura hasta la aguja B respetando las si-

guientes reglas:

-Los discos se mueven de a uno entre las agu-

jas A, B, C.

-No debe quedar un disco más grande sobre

uno más pequeño.
Los lectores pueden hacer algunas pruebas de

solución recortando 5 tarjetas de cartulina de dife-

rente tamaño. Comprobarán que es muy difícil

mantener una idea clara del avance realizado y

prácticamente imposible repetir el procedimiento

j hemos logrado por casualidad.

n discos desde A — B

D

S
En el diagrama de flujo se muestra el algoritmo

recursivo que resuelve este problema con diáfana

sencillez. Se indican en él el número de linea del

listado del programa que corresponde a las ope-

raciones indicadas. El único problema de este dia-

grama es que algunas operaciones implican mo-

ver más de un disco a la vez, lo que va contra las

reglas. La solución, sin embargo, está ahí mismo
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pues estamos definiendo precisamente cómo mo-
ver varios discos sin transgredirlas. Nos basta con
establecer cuántos discos queremos mover entre

qué agujas y luego llamar a la misma subrutina

Para evitar que entre en un ciclo indetinido se ha
agregado una consulta que lo detiene cuando se
trata de mover un sólo disco (línea 1001 del lista-

do del programa).

Para que no nos pase como al orador que olvi-

dó dónde iba en su tema principal cuando comen-
zó con una disgresión. es necesario proteger los

valores con que trabajaba la subrutina en el mo-
mento de comenzar un nuevo llamado. Esto lo ha-

cemos en los siguientes stacks o "pilas":

n (Iv) Número de discos que se deben mover.

x (Iv) Desde la aguja que indica el valor de esta

variable.

Y (Iv) hasta la aguja que indica Y.

Z (Iv) Esta aguja es auxiliar en esta movida.
El puntero LV es aumentado en 1 (lineas 1 005

y 1 1 00) cada vez que entramos a la subrutina de
manera que los valores anteriores de N, X, Y. Z no
sean modificados. Al salir de la subrutina resta-

mos 1 (lineas 1090 y ! 190) para disponer nueva-

mente de los valores que teníamos al entrar. De
esta manera no importa cuántas veces hayamos
entrado -y modificado- a la subrutina siempre
tendremos estas pilas para recordar en qué esta-

do estábamos.
Seguir la operación de un algoritmo recursivo

no es trivial, a continuación lo desarrollamos para
N - 3. Cada vez que entramos a la subrutina re-

cursiva (1000) agrandamos el margen izquierdo.

La subrutina 2000 es la que mueve realmente un
disco de acuerdo a las reglas.

Partir.

1000 (mueva 3 disco.. de A a B)

¡
1000 (muéva 2 di seos de A a C]

'

i 1000 (mueva 1 d seo de A a Bj

i

i 2000 A" B

1

i
2000 A C
1000 í :r seo de B a G)

1

¡
! 2000 B — C

1 2000 A — B
i 1000 (muévaídiscosdeCaB]
¡

' 1000 (m seo de Ca A)

i
i l 2000 C-*A

'
i vuelve.

i

i 2000
1000 (m scodeAaB)

i

! 2000 A — B

vuelve

Problema resuelto.

El listado que sigue es para un computador Sin-

clair ZX-81 con 16 K. de memoria. En otros com-
putadores debe cambiarse en la linea 3020 el nú-

mero 28 por el código del "0". La cadena A$ [i,
j)

representa el disco que hay en la posición j de la

torre i, se editan en la linea 21 10 y bastan para
comprender el funcionamiento del programa. Si
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no logra adaptarlas a su computador borre fas li-

neas 2090. 21 00 y 3050 que dibujan las torres.

En las líneas 2010 y 2040 se busca el disco

más alto de las torres X e Y. En 2070 se pone el

más alto de X sobre Y y en 2080 se borra el que
se ha movido.

¿Cuánto demora la solución?

Si Ti es el tiempo que toma mover un disco y Tn
el de mover n discos, el algoritmo recursivo demo-
ra aproximadamente:

T? = T-x2 + Ti

Tn =(2 n - 1

) + 2" 3 + ... +1)xTi

y usando la suma de la serie geométrica

Tn = (2" - 1 i x Ti

Este tiempo resultado es similar al de la canti-

dad de granos de trigo que según la leyenda, de-
bia pagar el rey al inventor del ajedrez en el Ultimo

cuadro del tablero. Para n = 64, esta cantidad es
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NOS ESCRIBEN

- Marcos Drien, de Temuco,
quien nos hace llegar sus pala-

bras de estímulo por nuestro

primer año y adjunta programas
para el ZX-81. Gracias. Mar-

cos, publicamos uno de ellos a

continuación.

- Fernando Rlvas, de Peña-
flor, nos envia un programa
para el Atari. para jugar a la

horca entre dos personas. No lo

podremos publicar pues ya he-

mos publicado otras versiones

del mismo juego. De todos mo-
dos, muchas gracias.

Además, consulta por méto-

dos para utilizar gráficos de alta

resolución, en los que se mane-
je un máximo de colores simul-

táneos Al respecto, publicare-

mos en el próximo número una
completa explicación.

- Carlos Schwabe, de Puerto
Varas, nos envia un programa
para transformar números a su
equivalente romano, pero tam-
bién desgraciadamente llegó

tarde, pues justo en el número
anterior nosotros ya lo hicimos
- Fernando Muñoz, de Punta
Arenas, consulta si el Proteklo'

sirve para una configuración ce
ZX-81 con 64K e impresora

Lamentablemente el Protektor

sólo sirve para mantener uní

dos computador y memoria,

pero no acepta otros periféricos

que involucran sacar señales
del bus por medio de cables,

como es el caso de las impre-

soras.

- Marcelo Campodónico, de
Viña del Mar, felicita a nuestra

directora de arte Paz Barba por

las excelentes portadas de la

revista. Consulta además por la

existencia de disketteras para
el Atari con mayor capacidad

que la 810 o la 1050. Nosotros

no tenemos conocimiento de
otros modelos, pero quizás al-

gún lector desee aportar más
sobre esto. Lo mismo respecto

a expansión de memoria para

el Atari 800.
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LISTADOS PROTEGIDOS

Señores Microbyte:

Aprovechando la utilidad de
su nueva sección consultas,

paso a hacerles la siguiente:

Poseo un computador Atari

800 XI y deseo saber qué órde-

nes o programas debo darle

para visualizar en pantalla, y
también poder grabar en disket-

te, cualquier programa que pre-

viamente haya sido ingresado.

de algún periférico, como cinta,

diskette. etc.. sin importar si

este programa ingresó en Basic

o lenguaje de máquina.
Sin otro particular y esperan-

do una buena acogida a esta

consulta, se despide de Uds.,

deseándoles el mismo éxito de
siempre.

Jorge UrrutiaC.

Stgo.

Para visualizar el listada de
un programa que se carga de
un periférico, si es Basic, natu-

ralmente se utiliza la instrucción

LIST y si as en código üe má-
quina, primero es necesario
averiguar en qué dirección de
mt.-mona se cargó. Sin embar-
go, su consulta apunta segura-
mente a programas protegidos

en ios que un LIST no tiene el

menor electo.

Nosotros no podemos, por
razones obvias, publicar méto-
dos para desproteger progra-

mas, aunque quizás le sean de
utilidad, aunque no sulicientes.

algunas técnicas que publica-

mos en los primeros números
(1. 2, 6) para proteger progra-

mas.

VIDA ÚTIL

Sr. Director:

En esta carta, tengo el placer

de felicitarlo por su pionera re-

vista, muy útil en estos dias.

Le escribo para preguntarle

cuánto tiempo dura la vida útil

de un computador Timex Sin-

clair 1000 y de un módulo de 16

kb marca Timex 1016. ya que
es algo que preocupa a la gran
mayoria de las personas que
poseen un microcomputador.

Además, quisiera que me
aclarara una duda, y ésta es
que en la revista N° 7. sección
Openflle, pág. 28. el señor Her-

nán Correa envió una fotografía

de una diskettera para Sinclair.

y yo quisiera saber si ésta es
sólo para el ZX-81 o también se

le puede conectar al Timex Sin-

clair 1 000. y si es asi, me dijera

si está en el mercado.
Sin otro particular, y agrade-

ciendo su respuesta.

Roberto Rozas S.

En general, este tipo de equi-

pos se fabrica con un objetivo

de vida útil de alrededor de
10.000 horas de uso en prome-
dio. Este promedio sin embar-
go, tan sólo tiene validez esta-

dística.

Cuánto duraré su computa-
dor dependerá en primer lugar

del trato que le dé y luego de su
"suerte". Con respecto al se-

gundo punto, cuidese de sólo

comprar cuando le aseguren
una garantía y servicio técnico

responsable.

Respecto a la diskettera. ésta

es apta para los dos modelos,

ya que los dos modelos son
idénticos, salvo que en su ver-

sión básica el Timex trae 1K
más de memoria.
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USR11121?

Sr. Director:

El Club de Usuarios Sinclair

"Valparaíso GO TO", se permi-

te una vez más dirigirse a esa
prestigiosa revista para agrade-

cer las anteriores cartas publi-

cadas, lo que ha significado

que lectores de varias regiones

del país, e incluso de Lima.

Perú, se hayan dirigido a nues-

tro Club con el objeto de mante-

ner un interesante intercambio

de ideas y experiencias, en

nuestro atan desinteresado de
ayudar a los poseedores de es-

tos equipos.

Ahora bien, atendiendo la in-

quietud del lector Sr. Jaime Cis-

ternas E., podemos manifestar-

le que nuestro Club posee pre-

cisamente un programa deno-

minado "Alta Resolución", para

16 kb, que permite aumentar la

resolución de 44 por 64 a 352
por 512 pixeles; también el pro-

grama 'tofo 16 kb" se ejecuta

con esta misma resolución. El

señor Cisternas puede escribir-

nos por mayores detalles y an-

tecedentes al Club 'Valparaíso

GO TO", Esmeralda Nu 1124.

3
a
' piso, Valparaíso.

También los lectores señores

Raúl Vidal Villanueva y Raúl

Santa María, interesados en

tormar un Club en Santiago,

pueden escribirnos, a quienes

ofrecemos todo nuestro apoyo

y colaboración, tanto en los as-

pectos organizativos como en

inquietudes técnicas, las que
dentro de nuestros recursos,

pero con mucha voluntad, es-

peramos satisfacer.

En general, reeditamos el lla-

mado que hiciéramos anterior-

mente, en el sentido que los

lectores nos escriban, especial-

mente aquellos que se están in-

corporando a este quehacer y

no logran superar los diferentes

problemas que plantea el siste-

ma.
Por otra parte, señor Direc-

tor, aprovechando la anunciada

aparición de la Sección de Con-
sultas Técnicas, quisiéramos

plantearle un problema cuya
solución eliminaría una de las

mayores dificultades de estos
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microcomputadores, como es

la carga de programas.

En efecto, es muy Irecuente

que luego de la espera de car-

ga -que en programas largos

supera los seis minutos-, y

cuando uno se apresta a ver el

programa, éste no aparece y en

su reemplazo tenemos el inefa-

ble cursor representado por la

letra K. que nos indica que el

computador está en condicio-

nes de operar en modo directo,

sin el programa cargado. En ta-

les condiciones nos vemos en

la necesidad de repetir el pro-

ceso de carga, variando el volu-

men hasta que resulte o desistir

y con ello frustrarse, cuestio-

nando el equipo.

Sin embargo, cuando dicha

situación se presenta, algo

existe o queda en el computa-
dor, lo que se puede observar

al digitar RAND USR 11121

(Enter). El problema, en conse-

cuencia, es qué hacer con esa
información, ¿es suficiente

para aprovecharla y hacer co-

rrer el programa que no se vi-

sualiza pero que si está ( o par-

te de él) en el computador?
Siempre reconocidos por el

gran aporte que hace esa revis-

ta a la computación y en espe-
cial la deferencia que siempre

han dispensado a nuestra Insti-

Se despide atentamente de

Jorge Vargas Bórgel

Secretario

Club Sinclair Valparaíso GO TO

Lamentablemente, en la di-

rección 11121 sólo encontrará

la imagen "de la ROM BK más
abajo en la memoria En electo,

11121 es la misma dirección

que 2929. ya que 2929 + 8192
= 11121 (8K = 8192).

La misteriosa función USR
11121 no es más entonces que
un trozo de una rutina de la

ROM en la que se hace un lla-

mado a la rutina de despliegue,

que es lo que hace que la pan-

talla se llene.

Por otra parte, el reconoci-

miento del contenido úe memo-
ria, como un programa, depen-

de de unos tlags (Panderas)

que se conservan en RAM De-
safortunadamente, el código

Basic está entrelazado, de

modo que aunque este parcial-

mente en la RAM, si la última li-

nea esta incompleta o inexis-

tente, el intérprete no puede
operar.

Probablemente, el método
para recuperar programas mal

cargados puede estar en modi-

ficar el contenido de los tlags

mediante POKEs, pero hasta

ahora no hemos tenido éxito.

DIBUJO

Como dicen las sentencias

REM, con las teclas 5, 6, 7 y 8

un punto que aparece en la

pantalla se mueve (5 = izquier-

da, 6 = abap, 7 - arriba, y 8
- derecha). Si desea borrar.

presionar y se borrará todo,

excepto un punto que estará

donde se quedó dibujando.

Para parar, presionar F.

¡¡Que se diviertan!!

Marcos R. Drien.



Cuadrado par
En el número pasado dimos la receta para coci-

nar cuadrados mágicos de lado impar, es decir

cuadrados cuyo número de columnas (y filas) es un
número impar y la suma de las filas, columnas y
diagonales es la misma.

Tai como lo prometimos, en esta ocasión apren-

deremos a crear cuadrados mágicos de cuatro filas

y columnas, que es el más sencillo de los cuadra-

dos pares.

El método para esto es muy simple. En primer

lugar debemos llenar las diagonales principales

conuna"X"(- 1 en el programa). Enlafigura1.se
aprecia todo eiproceso de creación de un cuadrado

de esta naturaleza.

x x X 2 3 X

xx 5 X X 8

xx 9 x x i;

X X X 14 15 X

B 2 3 i:

i 11 10 a

i 7 6 i:

I 14 15 i

Luego, escribimos en cada casillero vacio, el

número que le correspondería, tal como si lo llená-

semos en forma ordenada. El cuadrado 1 como
está lleno, lo saltamos, pero no así el 2 y el 3 que
están vacíos. Luego podemos escribir el 5 y el 8,

etc.

Cuando se termina de llenar los casilleros va-

cíos, volvemos a comenzar desde el principio, cam-
biando las "X" por números, pero esta vez comen-
zamos desde el último número hacia el primero. En

47 5 S 33

,4 32 29 23

26 20 17 35

ii « 44 2

5 33 31 ii

21 15 17 21

19 23 25 13

29 9 7 35

SUMA - 98

Figura 2

el primer casillero escribimos 16 y a medida que

vamos avanzando en los casilleros le vamos res-

tando uno. aunque sólo cambiaremos el contenido

de los casilleros cuando en estos hay una "X".

Como decíamos en el número anterior, no es

necesario que comencemos con uno e incremente-

mos en uno. Podemos comenzar del número que
queramos e incrementar también por cualquier nu-

mero. De este modo, pueden crearse una infinidad

de cuadrados mágicos diferentes (ver figura 2)

La construcción del programa es simple. En la

línea 6, no hacemos más que calcular el valor del

número mayor que contendrá el cuadrado.

En las líneas 1 a la 30 le asignamos un valor de
- 1 a las diagonales principales.

Como hay que repetir el proceso de recorrer el

cuadrado dos veces pero cambiando el número
inicial y el incremento, primero desde el primer nú-

mero sumando el incremento y luego desde el nú-

mero mayor, restando el incremento (sic). en las

lineas 50 y 60 pasamos los parámetros correspon-

dientes a una subrutina en la línea 500, la que se

encarga de ir modificando los valores en los casilie-

La subrutina en la línea 1000 va imprimiendo los

cuadrados en sus diferehfes estados. Para ver con
mayor detención lo que va sucediendo con el cua-

drado, elimine el REM en la linea 75. Para continuar

después de cada cuadro, presione el espaciador

, POKE 201.4
2
3 GR.0:PRINT -NUMERO INICIAL l*

INPUT NiC-N
PRINT -INCREMENTO HNPUT V

6 FOH 1=1 TO I5¡N=N+V:NEH7 I

ID FOR 1-1 TO 4

2B A(I, t>=-l:Al 1,5-1 )=-l

30 NEXT 1

fcfl GOSUB 1000
5B
60 D=N:K=-V:V=-1 :G05UB 500
70 END
5B0 FOR 1=1 TO 4

3 IB
IF A(1,J)=Y THEN AI1,J)=D

530 D-D+K
54B NEXT J

5AB GOSUB 1BB0
570 RETURN

1BB5 P=5
iflia FOR 1=1 TO 4
1020 POS I T I ON 5 , P

1B30 FOR J = I TO 4

PRIN1 Atl.J),

1060
1070
1B75 REM GET«l, l

1090 RETURN
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Bioritmo
Definitivamente. Microbyie

esta convirtiéndose en una re-

vista internacional. Esta vez, son

dos simpáticos lectores perua-

nos quienes nos han escrilo pa-

ra compartir sus programas con

ítalo Guerinoni y Marco Costa,

ambos de Lima, cuentan ade-

más que la computación está to-

mando cada dia mayor auge en

su país tanto a nivel de empre-

sas como en el ámbito domésti-

El programa que presentamos

a continuación y que gentilmen-

te nos han hecho llegar, sabe-

mos que será de gran ayuda pa-

ra todos aquellos que querían

saber el porque de sus días bue-

nos y sus dias malos.

A diferencia de lo que muchos
piensan, el biorritmo no es un
cadencioso baile de alguna tro-

pical isla ni tampoco es un apa-
rato lleno de electrodos que se

aplican para medir el ritmo car-

diaco. No, el biorritmo es un anti-

guo método, basado en el estu-

dio de los efectos de los ciclos

astronómicos en la siquis de los

individuos.

Pariente lejano de la astrolo-

gia. el biorritmo supone que des-

de el momento de nacer un indi-

viduo bajo la influencia de los

astros, son tres los ciclos funda-

mentales que lo afectan cotidia-

namente. Estos ciclos son el físi-

co, emocional e intelecual. los

que naturalmente tienen distin-

tos periodos por lo que al estar

bien en uno no necesariamente

se está bien en los otros.

Los días buenos son por lo

tanto aquellos en que los tres

ciclos están en su fase positiva y

los malos cuando se pasa por

periodos negativos. Sin embar-

go, los días críticos, aquellos en

los que en general nada nos re-

sulla, son aquellos en que se

cambia de tase, es decir, un ciclo

pasa de negativo a positivo o vi-

ceversa. Si son dos los ciclos

que cambian de tase en un mis-

mo dia, dicen que es peligroso

Si los tres ciclos cambian simul-

táneamente, los entendidos re-

comiendan quedarse ese dia en

Al ejecutarse el programa, és-

te pregunta por la techa de naci-

miento de la persona. Escriba el

día. mes y año. seguido cada
dato por un Newlme Luego el

programa pregunta por la techa

de hoy, con lo cual procede a

calcular el número de dias que
hemos vivido y luego muestra
las opciones para ver cada ciclo

a la vez. Sinceramente espera-

mos que el programa les resulte

útil para programar sus activida-

des de acuerdo a su biorritmo Si

tanta gente lo hace, sus razones
tendrán

.11 REM * «

4 PEM * ttflpri" riV-.TH t

5 PFM ******.* £**#*##*
19 LET R=m
20 LET B-R
:;ii LET 0*0
4@ DIM l-K 1.2

50 füp i=¿ ro 6 STEP 2
60 LET [!.. 1 >=>j

re IF 1=2 THEI LET M< I

90 NEXT I

90 FCiP 1= 1 TÜ ? STEP 2
100 LET M< 1 '= :l

t 10 MEXT T

li'V Pnp f=i? Ti'i 1 STEP
1 m i ft M' r >»*3i
14h NFaT 1

1*S0 FÑp Jafl rO n -.tfp

1 m 1 FT M< i '«36

l?@ NEXT I

175 CLS
180 PRINT RT ¿1 .

9, "DAME
139 IMPUT DI

20Í0 IMPUT MI
210 INPUT Hi

¿¿0 PRINT f\T 21 ,«. "DAME
;t^ci T'NPUT r<2

040 TNPIIT f12

¡»-ií¡i INPMT Ñ2

DAME Lfi FECHO DEL DIR DESEADO
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2í-'.H LET *=- flg-fi1 t "v-,5

.£70 LET B*>IN7 i <A2-ftl -4 >+l
289 LET R=< *l-4-lHT ',Rl--4 •>

2*0 LET Q=vR¿.-4-INT ÍB2^4>)
j00 IF R=9 RHD Mt>2 THEH LET B="B~1
3 1 IF Q=0 RNO M2<£ THEH LET B=B-I
??M IF M1>=M? THEN GOTO 400
3"rPf Ffip r=M1 rO ÍM2-1 >

340 i et D=&+tne i -

í30 NFXT r

?60 GOTO 500
400 FOR I=M1 TÜ 12
410 LET L'=L/ + H< I .:-

4¿0 MEXT 1

4 20 FOR 1 = 1 TÜ <M£-1 .'

440 LET D=D+t1- I

450 NEI-IT I

460 LET fl=*H-365
"500 LET D=D-D1+0Z
510 LET rsft+B+D+1
¿25 CLS
r";0 PRINT ÑT «,ia:"MHS VIVIDO " :T¡" DIflS"
«40 PRIHT ÑT 10,0 "Pftpfi VER Lñ CURVA TIPEfl
650 PRINT ñT 12,5 "1 FISIl-Ú"
¿¿S PRIHT HT 14,5 "2: EMOCIÚMAL"
£70 PRIHT HT 16,5 "3; INTELECTUAL"
€80 IF ÍNKEV*»"" THEH GOTO 680
fcV?0 IF ihkfv*="1" thfn lft r=23
^9S IF Ttn;FV*=" " THFH 1 ET J=39
6*<* IF IHKEY#="3" THEH LET J=33
ñ'^ LET F-. T- J-IHT CT^J) >*J
r0£* CL3
7-01 FHST
7tí¿ FOR S«0 10 ,'¿0 „3TEP 8
;fi?. LET X=S*PI. 180
7*10 LET fa-SIN K
715 LET H»X*JA2*PI >

7¿0 LET V=Y*I0+10
-£5 LET H-H+D2-F
72* IF F'T.? THFH I..FT H=H~ r

ma TF H >~-\\ THEM GOTO 1000
?35 PRINT ñí v.H, "+"

740 FOR H=H TO
745 PRIHT ÑT V,H, " "

758 NEXT H
755 NEXT 3
1000 SLOW
1 0U5 FOR L=0 TO 60
1010 PLOT L.21
10J0 HEXT L
1030 FOR L=0 TO 60 3TEP 30
1040 PLOT L

,
20

1 050 NEXT l

1 055 PLfiT ' 2*I»íi po
106$ PR I NT RT 1 2 , ;

" 1

"

1070 PRIHT ÑT 12. 15. "15"
107? PRINT ÑT 12,D2,.D2
1080 PRIHT ñT 12 Í 30;PKM£3
1090 RR1NT RT £1,0; "DESEA VER ÜTRÑ CURVA? f

.

1100 IF 1NKEY*="" THEH GÜTÜ 1100
1110 IF INKEY*»"S" THEH GOTO 625
1120 IF INKEV*< >"S" THEH GOTO 10
1130 GOTO 1 1 00
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Una de las críticas que se

acostumbra hacer a los micro-

computadores Commodore, es
que el software que tienen incor-

porado es muy complicado de
usar y, en general, poco "amis-

toso". Es así como el BASIC
V2.0, controla el aspecto gráfico

del computador usando obscu-
ras instrucciones POKE. mien-

tras que un Atari o Apple usa
instrucciones tales como CO-
LOR. DBAWTOy HLIN.

Del mismo modo, el Sistema
Operativo que Commodore en-

trega con la Unidad de dískette

C-1541. tiene comandos con
una sintaxis muy difícil de recor-

Habíendo adquirido reciente-

mente una unidad de dískette

para mi VÍC-20, he escrito un

programa que pretende amino-
rar estos "defectillos" del DOS
Commodore. La inspiración pa-

ra dicho programa proviene de
un utilitario que IBM proporciona

con su Sistema Operativo VM
SP, llamado FLIST. por supues-
to guardando las debidas pro-

porciones.

Este programa, que he bauti-

zado con el nombre de DLIST.

permite "disfrazar" el DOS de
Commodore de forma que no es

necesario saber la sintaxis de
los comandos para tareas como
borrar, renombrar o duplicar ar-

chivos del Dískette.

Al comenzar a ejecutar.
DLIST lee el directoho del Dís-

kette que está puesto en la uni-

dad, y lo almacena en una tabla

en memoria. Esta tabla tiene una
entrada por cada archivo, cada
una con la siguiente informa-

ción:

- Nombre del Archivo
- Espacio que ocupa, en
bloques
- Tipo de Archivo (S:

Secuencia, P: Programa. R:

Relativo)
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DLIST:

E. Ahumada M.

DLIST coloca en la parte su-

perior de la p|antalla, el nombre
del Diskette, su código de identi-

ficación y el número de bloques

disponibles en el Diskette. La zo-

na Interior de la pantalla está di-

vida en dos partes: La primera

normalmente indica qué coman-
dos pueden ser ejecutados y la

segunda señala qué acción rea-

liza cada tecla Fn.

Entre las dos partes anterio-

res se imprime la lista de archi-

vos, si ésta fuera más larga que
el espacio disponible podemos
usar las teclas F1 y F7 para re-

troceder o avanzar, respectiva-

mente, a través de dicha lista.

A la derecha de la lista de ar-

chivos hay una zona angosta
que llamaremos "Área de Co-
mandos', en la cual hay un cur-

sor", representado por un "*".

Este cursor permite seleccionar

un archivo sobre el cual se efec-

tuará uno de los siguientes co-

mandos:

B: Borra el archivo

seleccionado.

R: Renombra el archivo.

C: Copia el archivo

seleccionado a otro archivo.

E: Ejecuta el programa
contenido en el archivo

seleccionado.

La forma de usar estos co-

mandos consiste en mover el

cursor, usando las teclas norma-
les de posicionamiento del cur-

^
sor, hasta dejarlo frente al archi-

vo deseado, y luego presionar

una de las teclas B, R, C o E,

según sea el caso. DLIST desta-

cará en rojo el nombre del archi-

vo seleccionado y a continua-

ción ejecutará el comando re-

querido, solicitando mayor infor-

mación si fuera necesario.

Las teclas Fn realizan las si-

guientes funciones:

F1: Retrocede en la lista de
archivos.

F2: Termina la ejecución del

programa.

F3: Consulta el estado de la

unidad de diskette.

F4: Permite formatear un

diskette.

F5: Obliga a DLIST a leer

nuevamente el directorio

del diskette a la memoria.

Esto es útil al cambiar el

diskette original por otro

nuevo.

F6: Graba una copia de DLIST
en el diskette.

F7: Avanza en la lista de
archivos.

Cualquier lector que desee
una copia gratuita de este pro-

grama sólo tiene que hacerme
llegar un diskette o cassette a las

oficinas de MICROBYTE, el cual

devolver grabado a la breve-

dad. El lector debe acompañar
un sobre adecuado para devol-

ver el diskette con su propio

nombre y franqueo

.
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